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Resumen y Palabras Clave 

Debido a que, durante el año 2020 la crisis sanitaria producida por el Covid-19 ocasionó 

un daño significativo sobre el mercado laboral peruano, generando un aumento en el desempleo 

y una disminución en los ingresos laborales, se pretende cuantificar cómo este contexto perjudicó 

a las mujeres del departamento de Lambayeque, siendo un grupo poblacional vulnerable a 

problemáticas sociales y económicas. En ese sentido, el objetivo general de la presente 

investigación fue estudiar los efectos de los determinantes sobre la participación laboral 

femenina en el departamento de Lambayeque en el año 2020. Para concretar los objetivos 

establecidos, se empleó una metodología basada en el enfoque cuantitativo y se extrajo una 

muestra representativa de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que permita elaborar un 

análisis econométrico para medir la significancia de las variables regresoras sobre el ingreso 

laboral de las mujeres y sobre la participación laboral femenina a partir de factores personales, 

factores del hogar, factores institucionales y factores tecnológicos. Por último, se concluye la 

existencia de una relación significativa entre la educación, la condición de tener pareja, el 

número de hijos, la edad, la jefatura de hogar, el ingreso, la planificación laboral, la 

urbanización, las transferencias, electrodomésticos y la conectividad para explicar la 

probabilidad de que la mujer se encuentre participando en el mercado laboral. 

Palabras clave: Participación laboral femenina, economía femenina, mercado laboral. 
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Abstract and Key Words 

Due to the fact that during the year 2020 the health crisis caused by Covid-19 caused 

significant damage to the Peruvian labor market, generating an increase in unemployment and a 

decrease in labor income, it is intended to quantify how this context harmed women Lambayeque 

department, being a population group vulnerable to social and economic problems. In this sense, 

the general objective of this research was to study the effects of the determinants on female labor 

participation in the department of Lambayeque in the year 2020. To achieve the established 

objectives, a methodology based on the quantitative approach was used and extracted a 

representative sample from the National Household Survey (Enaho) that allows for an 

econometric analysis to measure the significance of the regressor variables on women's labor 

income and on female labor participation based on personal factors, household factors, 

institutional factors and technological factors. Finally, it is concluded that there is a significant 

relationship between education, the condition of having a partner, the number of children, age, 

head of household, income, labor planning, urbanization, transfers, electrical appliances and the 

connectivity to explain the probability that women are participating in the labor market. 

Key Words: Female labor participation, female economy, labor market. 
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Introducción 

Las mujeres suelen encontrar mayores dificultadas para ingresar al mercado laboral, 

debido a que tienden a quedar relegadas al cuidado del hogar, de los hijos y/o personas de tercera 

edad. No obstante, desde la segunda mitad del S. XX, el mercado laboral empezó a tener una 

mayor participación laboral femenina en diversos países, marcando una tendencia que continúa 

hasta la actualidad, sin embargo, en el contexto de los países subdesarrollados, la participación 

laboral femenina se centra en empleos poco productivos con precarias condiciones laborales. La 

crisis generada por la COVID-19 en el año 2020 propició el empeoramiento del empleo en los 

países de América Latina y el Caribe (ALC), conllevando a un efecto negativo sobre la 

participación laboral de las mujeres. La reducción de la participación laboral de las mujeres es un 

hecho preocupante, debido a que peligran los avances sobre la empleabilidad de las mujeres, una 

característica importante para mejorar su calidad de vida. 

Cepal (2021a) evidencia que la participación laboral femenina ha crecido en los últimos 

30 años en ALC, salvo por los inicios de la década de los 2000 cuando se observó una 

disminución tanto de la participación laboral masculina como la participación laboral femenina. 

Sin embargo, advierte que estos avances no conducen a una reducción de la brecha laboral entre 

varones y mujeres, debido a que las mujeres se han encontrado en actividades poco 

remunerativas. Además, señala que el acceso al mercado laboral para las mujeres se ha 

desacelerado considerablemente desde el 2010, llegando a un escenario en el cual la tasa de 

participación laboral femenina fue de 52.4%, mientras que la tasa de participación laboral 

masculina fue de 78.3% en el 2019, incluso, la tasa de desocupación es mayor entre las mujeres 

en comparación con los varones, siendo la tasa de desocupación fue de 9.3% y 6.9% en las 

mujeres y en los varones respectivamente en el año 2019. Cabe señalar que los países que 

tuvieron la mayor desocupación entre las mujeres fueron Costa Rica (15.3%), Brasil (14.0%), 

Colombia (12.6%), Argentina, Uruguay (10.7%), y República Dominicana (9.3%). La pandemia 

del COVID-19 provocó una crisis económica cuyo impacto alcanza a la empleabilidad de las 

mujeres en varios países de ALC, acorde con las estimaciones de Cepal (2021b), la disminución 

del PBI y el aumento del desempleo femenino provocarían una reducción en los ingresos de las 

mujeres, ocasionando que 118 millones de mujeres latinoamericanas vivan en condición de 

pobreza. 
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Tras la mitigación de los efectos de la pandemia y las primeras políticas para reactivar la 

economía en América Latina, el contexto laboral de las mujeres no ha sido totalmente favorable 

y se tiene registro de una recuperación lenta e insuficiente, tal como expresa OIT (2022), de los 

23.6 millones de puestos laborales femeninos se han recuperado 19.3 millones hacia el tercer 

trimestre del 2021, lo cual implica que aún no se ha llegado a los valores prepandemia. Entre las 

causas de esta lenta recuperación se encuentra el hecho que la pandemia ha tenido un efecto más 

intenso sobre los sectores económicos con mayor presencia de mujeres y sobre la economía 

informal, en la cual las mujeres también son la mayoría. Maurizio (2022) señala que, hacia el 

final del 2021, las dinámicas laborales no ha compensado lo suficiente en la recuperación del 

empleo femenino, no obstante, en el primer trimestre del 2022 la tasa de ocupación femenina y 

masculina tuvieron resultados similares, además, la recuperación laboral femenino fue más 

favorable que la recuperación laboral masculina. 

Para explicar la importancia que tiene que las mujeres se integren al mercado laboral, 

Elborgh et al. (2013) indican los siguientes motivos. En primer lugar, tiene consecuencias 

positivas significativas sobre el desarrollo del PBI, tales son los casos de Estados Unidos y 

Japón, donde crecieron 5% y 9% respectivamente por una mayor integración femenina en el 

mercado laboral. En segundo lugar, se vería un aumento sustancial en los ingresos laborales de 

las mujeres, por lo cual habría un aumento en el gasto de la escolarización de los niños y un 

mejoramiento en la calidad de vida. 

Las condicionantes que han llevado a que la participación laboral femenina crezca en los 

últimos años del presente siglo en ALC hasta la aparición de la COVID-19, se basan en las 

decisiones personales que han tomado las mujeres, las cuales se encuentran influenciadas por 

diversos motivos, que incluyen las preferencias culturales, religiosas y normas sociales. En 

concordancia con OIT (2019), existe una relación entre la participación femenina y el nivel 

educativo alcanzado por las mujeres, de hecho, la evidencia sostiene que las mujeres que suelen 

acumular una mayor formación educativa, tendrán más expectativas de dedicarse a actividades 

laborales. Por otro lado, establece que los factores relacionados con la decisión de formar una 

familia como el estado civil y el número de hijos, también influyen sobre la decisión de las 

mujeres de entrar o salir del mercado laboral. En efecto, se espera que las mujeres casadas no 

tengan una alta propensión a participar en el mercado laboral, y el número de hijos representa un 
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costo de oportunidad frente a la decisión de trabajar. Otros factores relacionados al contexto 

económico pueden tener influencia sobre la participación de trabajar de las mujeres, inclusive los 

factores tecnológicos, institucionales y políticos. En contraposición, PNUD (2019) precisa la 

existencia de una serie de obstáculos que merman la entrada al mercado laboral por parte de las 

mujeres, entre los cuales, destacan la existencia de restricciones ligadas a los roles de género, 

además han encontrado que las desigualdades de género en las instituciones que son promovidas 

desde la familia y la comunidad, también las dinámicas laborales de la globalización pueden 

tener un efecto sobre la participación laboral femenina, inclusive algunas características 

personales como la edad, el grupo étnico y la clase social al que pertenezca son condicionantes 

de que puedan acceder al trabajo. Vaca (2019) también concuerda en que el mercado laboral 

suele presentar desigualdades de género asociadas a la división sexual del trabajo, lo cual 

coincide con que exista una desigualdad en las responsabilidades en cuanto al trabajo doméstico 

y el trabajo entre varones y mujeres, de hecho, presenta como evidencia que la mayoría de las 

mujeres dedica su tiempo a trabajos no remunerados, y las razones familiares son el principal 

impedimento para que el 43.4% de las mujeres en edad de trabajar puedan buscar empleo. 

En el Perú, la situación de las mujeres en el empleo también ha tenido variaciones y ha 

replicado las tendencias de ALC. Según las cifras de INEI (2021a), la PEA ocupada tuvo un 

crecimiento entre el periodo 2007 y 2019, llegando a 17 millones 133 mil 100 personas en el año 

2019, de los cuales fueron 9 millones 549 mil 300 fueron varones y 7 millones 583 mil 800 

fueron mujeres, teniendo una tasa de variación de 19.5% y 22.2% para los varones y mujeres 

respectivamente. Sin embargo, la aparición de la pandemia en el 2020 golpeó fuertemente al 

empleo en el Perú, sobre todo a las mujeres, ya que hubo una contracción de 9.8% y 17.1% en la 

tasa de participación masculina y femenina respectivamente. Dentro de cada departamento, la 

evidencia estadística establece que la PEA ocupada femenina tuvo una mayor caída que la PEA 

ocupada masculina en la mayoría de las entidades departamentales entre los años 2019 y 2020, 

siendo Arequipa (31.4%), Tumbes (30.0%), La Libertad (25.7%), Tacna (22.3%) los 

departamentos donde la tasa de variación de decrecimiento en el periodo 2019 y 2020 ha sido 

más amplia.  

Barrantes y Matos (2019) explican que las mujeres peruanas suelen tener una menor 

entrada en el mercado laboral que los varones, siendo el grupo de las mujeres jóvenes quienes 
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tienen pocas probabilidades de estar empleadas; las características que explican este hecho se 

encuentra en la educación de la madre y la lengua originaria de la madre, no obstante, es la 

educación la principal variable que determina el acceso al empleo y el nivel salarial que puede 

obtener entre las mujeres jóvenes. 

Pese a que se ha registrado una mayor entrada al mercado laboral por parte de la 

población femenina, las cifras estadísticas señalan que las mujeres tienden a estar ocupadas en 

empleos precarizados. En primer lugar, INEI (2021a) precisa que solo el 33.3% y el 49% de las 

mujeres y varones respectivamente estuvieron ocupados en un empleo adecuado durante el 2020 

a nivel nacional, igualmente, dentro de las estimaciones de los departamentos se ha encontrado 

que Huancavelica (11.2%), Cajamarca (14.0%), Pasco (16.3%), Puno (19.8%) y Huánuco 

(19.5%) son las entidades departamentales con las tasas de empleo adecuado femenino más bajas 

del año 2020. Del mismo modo, estima que las mujeres se encuentran más sumergidas en la 

informalidad que los varones, dado que la tasa del empleo informal en los varones fue de 73.9%, 

mientras que la tasa de empleo informal en las mujeres fue de 77.3% hacia el final del 2020, y si 

se desagrega por grupos etarios, entonces se concluye que las mujeres cuya edad oscila entre los 

14 y 24 años fue el grupo más envuelto en la informalidad en el 2020, obteniendo una tasa de 

informalidad de casi 90%. MTPE (2021) también presenta evidencia sobre la mayor propensión 

de las mujeres en la informalidad, siendo los departamentos de Huancavelica (93.3%), 

Cajamarca (93.2%), Apurímac (92.2%) y Cusco (90.2%) donde existen más trabajadoras 

informales en el Perú. 

Los hechos empíricos son consistentes al representar el limitado acceso al empleo de las 

mujeres y la precarización laboral al que suelen estar sometidas; adicionalmente, el mercado 

laboral peruanos también se caracteriza por una marcada brecha de género en los ingresos 

laborales. La información estadística presentada por INEI (2019) destaca que la brecha de género 

fue de casi el 30% a nivel nacional en el año 2018, y explica que se debe a la menor cantidad de 

horas que las mujeres trabajan por dedicarse a las actividades domésticas, de hecho, el 37.6% de 

las mujeres pertenecientes a la PEA ocupada se encontraron en el autoempleo, por otra parte, el 

15.3% de las mujeres fueron trabajadoras familiares no remuneradas. Otro motivo que explica la 

existencia de la brecha salarial asociada a la limitada entrada de las mujeres es el poco poder de 

negociación en cuanto a su salario en los empleos donde existe una relación de dependencia, es 
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decir, en un empleo dependiente. Igualmente, la existencia de niños en el hogar implica que las 

mujeres tengan que darles una mayor prioridad, lo cual les reduce la oportunidad de ganar 

experiencia laboral y obtener un mayor salario. Otro factor asociado a la entrada al mercado 

laboral de las mujeres que sostiene a la brecha salarial es que las mujeres pueden tener 

preferencias hacia empleos poco remunerativos. Las estimaciones publicadas por MTPE (2021) 

recalcan que las mujeres ganaron S/ 1,013.4 mensuales y los varones obtuvieron S/ 1,373.2 

mensuales en el año 2020, en ambos grupos se notaron disminuciones en relación con el año 

anterior siendo el ingreso de los varones el más afectado. 

Morrison (2021) resume la situación del empleo de las mujeres durante la pandemia de la 

COVID-19 en el Perú. En primer lugar, señala que las mujeres han sido el grupo poblacional más 

afectado en cuanto a las condiciones de empleo, debido a que una proporción mayoritaria de las 

mujeres trabajaron en empleo vulnerables, asimismo, el confinamiento social obligó a la mayoría 

de las mujeres a dedicarse al cuidado doméstico provocando que salgan del mercado laboral 

peruano, también resalta que la elevada tasa de participación femenina en el mercado laboral 

peruano, que se registró antes de la pandemia, es el resultado de que las mujeres hayan estado 

ocupadas en trabajos precarios, mientras que un grupo reducido se ha posicionado en sectores 

económicos más productivos. 

A raíz de la situación problemática propuesta se formula la siguiente pregunta general: 

¿Cuáles son los efectos de los determinantes sobre la participación laboral femenina en el 

departamento de Lambayeque en el año 2020?, adicionalmente, se plantean las siguientes 

preguntas específicas: i) ¿Cuál es la participación laboral femenina según el área de residencia en 

el departamento de Lambayeque en el año 2020?, ii) ¿Cuáles son las condiciones laborales de las 

mujeres en el departamento de Lambayeque en el año 2020?, iii) ¿Cuáles son las probabilidades 

que tienen las mujeres de participar laboralmente en el departamento de Lambayeque en el año 

2020?. 

En ese sentido, se ha propuesto como objetivo general estudiar los efectos de los 

determinantes sobre la participación laboral femenina en el departamento de Lambayeque en el 

año 2020. Para dar soporte al objetivo general se han puesto como objetivos específicos: i) 

Determinar la participación laboral femenina según el área de residencia en el departamento de 
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Lambayeque en el año 2020, ii) Describir las condiciones laborales de las mujeres en el 

departamento de Lambayeque en el año 2020, iii) Calcular las probabilidades que tienen las 

mujeres de participar laboralmente en el departamento de Lambayeque en el año 2020. 

La justificación del siguiente proyecto de investigación se centra en la justificación 

teórica, debido a que se pretende buscar la aplicación de la teoría económica para explicar el 

comportamiento de la participación laboral en las mujeres de Lambayeque, de tal manera que 

permite contribuir al estado del arte de la variable de estudio. Adicionalmente, la investigación 

posee justificación práctica, debido a que el análisis del empleo de las mujeres en Lambayeque 

puede visibilizar una problemática persistente en la sociedad actual, además contribuirá a la 

confección de las políticas para mejorar el mercado laboral con respecto a las mujeres. El 

desarrollo de la investigación también se sustenta en la justificación social, ya que pretende 

colaborar con encontrar a una solución a un problema que afecta de forma directa a las mujeres 

lambayecanas y al mercado laboral. Finalmente, el trabajo de la investigación también posee una 

justificación metodológica, en ese sentido, la metodología que se pondrá en práctica podrá ser 

una referencia para que se investiguen problemáticas similares en otras localidades dentro o 

fuera del Perú. 

Finalmente, el contenido capitular de esta investigación se compone de los siguientes 

capítulos. En el primer capítulo se muestra un breve repaso sobre la situación económica – social 

y la situación de la mujer lambayecana en el año 2020, además que se muestra el estado del arte 

de la participación laboral de la mujer a nivel internacional y nacional. En el segundo capítulo, se 

ha confeccionado el marco teórico que contiene las bases teóricas, definiciones operaciones y 

modelos económicos pertinentes para dar soporte a la investigación. En el tercer capítulo, se 

detalla la metodología propuesta para alcanzar los resultados y conclusiones, en el cual se 

describe el nivel y tipo de investigación, la población y muestra, el modelo econométrico y su 

método de estimación y la fuente de información. En el cuarto capítulo, se exponen los 

resultados y estimaciones econométricas que se han hallado tras la aplicación de la metodología 

de la investigación. En el quinto capítulo, se discuten los resultados contrastándolos con el estado 

del arte de las variables. Por último, se alcanzan las conclusiones y se elaboran las 

recomendaciones de política.  
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Capítulo 1: El Objeto de Estudio 

1.1. Contextualización del objeto de estudio 

Las estimaciones presentadas por INEI (2021c, 2022) establecen que el crecimiento 

económico del año 2021 en el Perú se debió al desempeño favorable de los sectores minería e 

hidrocarburos, manufactura, comercio, entre otros, siendo este el resultado de la reactivación 

económica y a la flexibilización de las restricciones sociales tras la intensa labor de vacunación 

contra el COVID-19. La economía lambayecana hacia el término del 2021 tuvo una recuperación 

económica notable, de hecho, fue la quinta región con mayor incidencia al crecimiento del país 

con un 0.36 p.p., y su tasa de crecimiento fue de 14.1% en el 2021 en relación con el 2020 

superando a la tasa de crecimiento a nivel nacional (13.3%). También, precisan que su mejoría se 

explica principalmente al aumento de la inversión en el sector construcción, sector transporte y 

en el aumento en la producción del sector agropecuario, en especial en el rubro agrícola, cuyos 

productos se destinaron al mercado externo y a la agroindustria, entre los cuales se destacan el 

arándano, la palta, la uva, la caña de azúcar y el pimiento marrón. El desempeño económico 

registrado en las estimaciones del año 2021 dista del pésimo resultado que obtuvo el 

departamento de Lambayeque en el 2020, de hecho, la economía lambayecana se contrajo en 

6.3% y el PBI per cápita pasó de S/ 9,375.00 en 2019 a S/ 8,663.00 en el 2020, además, los 

sectores económicos más relevantes para la economía lambayecana retrocedieron hacia el final 

del 2020 con respecto al 2019, siendo comercio y manufactura cuyas tasas de variación fueron de 

-12.1% y -12.2% respectivamente. 

En el plano social, Lambayeque se caracteriza por un marcado mejoramiento de las 

condiciones de vida de su población en los últimos años, de hecho, acorde con IPE (2022), 

Lambayeque ha pasado de tener un 58% de pobreza en el 2004 a un 10% en el año 2019, esta 

tendencia decreciente se vio interrumpida tras el shock económico producido por el COVID-19 

en el 2020, dando como resultado una tasa de pobreza del 15%, posteriormente, la tasa de 

pobreza se redujo a 14% en el año 2021 siendo una reducción leve y alejada de los niveles pre 

pandémicos. A través de estas estadísticas se puede determinar que la región de Lambayeque no 

se caracteriza por ser una región pobre, sin embargo, el mejoramiento de las condiciones de vida 

poblacionales no ha sido tan efectivo para la movilidad social, es decir, la mayoría de los hogares 
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lambayecanos han logrado escapar de la condición de pobreza monetaria, no obstante, ello no 

supone que se encuentren exentos de padecer efectos adversos ante choques internos o externos, 

puesto que se encuentran como vulnerables a la pobreza, las estimaciones de INEI (2021b) 

indican que Lambayeque se mantuvo en el grupo departamental 4 de incidencia de 

vulnerabilidad cuya tasa de no pobres vulnerables pasó de 30.5% en 2019 a 34.2% en 2020, si el 

análisis se realiza desde una vista provincial, se encuentra que la provincia de Lambayeque 

alberga entre el 40% y 49% de su población como no pobre vulnerable, mientras que la provincia 

de Chiclayo concentra entre el 50% y 71% de su población como no pobre no vulnerable, 

entonces, la situación de vulnerabilidad es heterogénea dentro del departamento de Lambayeque. 

A continuación, se muestran gráficos y tablas que dan una idea concreta sobre la 

situación de la mujer en Lambayeque. 

Tabla 1 

Lambayeque: Nivel educativo alcanzado por las mujeres, 2020 

Nivel educativo alcanzado N % Acumulado 

Sin nivel 57,486.546 8.21 8.21 

Primaria 248,936.15 35.55 43.76 

Secundario 246,229.07 35.16 78.92 

Superior no universitario 70,499.747 10.07 88.99 

Superior universitario 77,085.576 11.01 100.00 

Total 700,237.08 100.00  

Fuente: ENAHO – INEI 

Elaboración propia 

Las estimaciones indican que la mayoría de las mujeres lambayecanas han logrado 

alcanzar el nivel educativo primaria y secundaria, por el contrario, apenas el 21% logra alcanzar 

el nivel superior. Un hecho destacable es que solo el 8% de las mujeres lambayecanas no 

tuvieron acceso a la educación en el año 2020. 
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Figura 1 

Lambayeque: Años de escolarización promedio de las mujeres lambayecanas por estado civil. 

2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENAHO – INEI 

Elaboración propia 

La estimación del promedio de los años de escolarización de las mujeres lambayecanas 

indica que tiende a ser menor si la mujer se encuentra en una relación, pudiendo ser conviviente 

o casada, por el contrario, tiende aumentar cuando se encuentra fuera de alguna relación sobre 

todo si es divorciada. 
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Figura 2 

Lambayeque: Años de escolarización promedio de las mujeres lambayecanas según quintil de 

ingreso. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENAHO – INEI 

Elaboración propia 

Al desagregar el número de años de escolarización de las mujeres lambayecanas en base 

al quintil de ingreso que sus hogares pertenecen, se puede notar que las mujeres que pertenecen 

al hogar más pobre tienen el promedio más bajo. La figura puede indicar la existencia de una 

relación directa entre los años de escolarización de la mujer y el quintil de ingreso que pertenece 

su hogar, en ese sentido, a medida que el quintil de ingreso del hogar aumenta, entonces los años 

de escolarización tenderían a aumentar. 
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Figura 3 

Lambayeque: Años de escolarización promedio de las mujeres lambayecanas según condición 

de pobreza. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENAHO– INEI 

Elaboración propia 

Según el gráfico, las mujeres que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, es 

decir que son pobres, tienen 5.7 y 6.5 años de escolarización si son pobres extremos o pobres no 

extremos, mientras que las mujeres no pobres pueden alcanzar 9 años de escolarización en 

promedio. Este resultado se puede interpretar que las mujeres pobres tienen en promedio el 

número de años de escolarización equivalente a terminar el nivel educativo primario, además, 

este resultado permite entender que la educación de la mujer lambayecana puede verse 

influenciado por su condición de pobreza, se infiere que, si se encuentra en pobreza, entonces se 

buscará satisfacer las necesidades más básicas antes de preocuparse por su educación. 
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Figura 4 

Lambayeque: Años de escolarización promedio de las jefas de hogar lambayecanas y logaritmo 

del ingreso per cápita mensual del hogar, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENAHO – INEI 

Elaboración propia 

Según las estimaciones, se puede observar la existencia de una relación directa entre los 

años de escolarización de las jefas de hogar Lambayeque y el ingreso per cápita que perciben en 

sus hogares. En ese sentido, el aumento en sus años de escolarización de la jefa de hogar se 

correlaciona con un aumento en su nivel de ingresos, lo cual implica un aumento en el ingreso 

per cápita del hogar. Este gráfico puede establecer que, si una jefa de hogar pertenece a un hogar 

que percibe un ingreso per cápita bajo, entonces no sería capaz de acumular varios años de 

escolarización. 
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1.2. Características y manifestaciones del problema de investigación 

1.2.1. Antecedentes internacionales 

Acorde con Torres et al. (2022), en su artículo científico titulado “Determinantes de la 

participación económica de la mujer en México: Un enfoque de calificación laboral” plantearon 

como objetivo indagar en los factores que inciden en la participación laboral reciente de la mujer 

en México. Para ello, desarrollaron una metodología de enfoque cuantitativa basada en el 

modelamiento econométrico de elección binaria a través del modelo Logit, donde la variable 

dependiente toma dos únicos valores: 1 si la mujer se encuentra trabajando y 0 si la mujer no se 

encuentra trabajando, además las variables explicativas son la escolaridad, el estado civil, el 

número de hijos, la edad, la cantidad de horas que la mujer dedica a los labores domésticos, la 

condición de ser la jefa de hogar y la condición de haber trabajado anteriormente. Las 

conclusiones más relevantes señalan que la escolaridad, ser la jefa de hogar y haber trabajado 

anteriormente contribuyen a la probabilidad de que las mujeres puedan estar ocupadas, por el 

contrario, el número de hijos, ser casadas, la edad y el tiempo que se dedica a las labores 

domésticas reducen la probabilidad de las mujeres puedan trabajar. 

Ramos (2021) desarrolló un artículo científico titulado “Determinantes de la participación 

laboral femenina en Ecuador: Aplicación de un modelo de probabilidad (GLM) en los años 2018 

y 2020”, cuyo objetivo propuesto fue evidenciar las características que tienen la mujer 

ecuatoriana, a la hora de tener un empleo en los años 2018 y 2020. Para cumplir con el objetivo 

planteado, desarrolló una metodología con enfoque cuantitativo utilizando un modelo de elección 

binaria, donde la variable dependiente puede tomar dos únicos valores: 1 si la mujer tiene 

participación laboral y 0 si la mujer no tiene participación laboral, por otro lado, las variables 

explicativas del modelo son la condición de ser jefa de hogar, la edad y la edad al cuadrado, el 

estado civil, la educación de la mujer y la etnia al que pertenece, en cuanto a la estimación de los 

parámetros se empleó el modelo lineal generalizado con un componente binomial. Las 

conclusiones resaltan que la edad es un determinante clave en la empleabilidad de la mujer, dado 

que los resultados indican que a partir de los 40 años la probabilidad de que la mujer ecuatoriana 

sea empleada cae, igualmente, las mujeres casadas tienen una probabilidad menor a trabajar que 

las mujeres solteras, sin pareja o viudas o que son jefas de hogar. 
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En palabras de Garcés y Soto (2018), en su artículo de investigación titulado “Capital 

humano y factores culturales: Determinantes de la inserción laboral femenina en Chile” han 

establecido como objetivo general examinar los factores de la participación de la mujer en el 

mercado laboral. La metodología puesta en marcha para concretar con el objetivo estuvo basada 

en el enfoque cuantitativo, en ese sentido, han construido un modelo econométrico de elección 

binaria y han elegido una regresión logística como método de estimación de los efectos sobre la 

variable dependiente, la cual se trata de una variable dicotómica que toma el valor de 1 si la 

mujer participa en el mercado laboral durante el periodo de estudio y toma el valor de 0 si la 

mujer no participa en el mercado laboral durante el periodo de estudio, mientras que las variables 

explicativas han sido la edad, la condición de tener pareja, la escolaridad de la mujer, el índice de 

actitud de los hijos, el índice de los prejuicios hacia el trabajo y la residencia de la mujer, 

finalmente, la base de datos que han extraído proviene de la Encuesta Nacional de Opinión 

Pública del Centro de Estudios Públicos. Las conclusiones precisan que las mujeres jóvenes, con 

una mayor escolarización y empoderadas tienden a acceder al mercado laboral, por el contrario, 

si la mujer tiene pareja, entonces la probabilidad de que se inserte en el mercado laboral se 

reduce de forma significativa, del mismo modo, si la mujer percibe a los hijos como un obstáculo 

en su autonomía, la probabilidad de que participe en el mercado laboral crece, caso contrario 

ocurre cuando se percibe la llegada de los hijos como una meta de autorrealización, por último, 

una actitud negativa hacia el trabajo por parte de las mujeres conduce a que no se vean 

persiguiendo la meta de estar ocupadas. 

Tal como establecen Sánchez et al. (2015), en su artículo de investigación denominado 

“La participación laboral femenina y el uso del tiempo en el cuidado del hogar en México” 

plantearon como objetivo general evidenciar la disponibilidad del tiempo de las mujeres para 

insertarse en un trabajo formal también podría estar sujeta al uso de actividades del hogar. La 

metodología que utilizaron se centró en el enfoque cuantitativo y en la creación de un modelo 

econométrico de selección de Heckman con el fin de determinar el impacto del tiempo que se 

destina a las actividades del hogar y al cuidado de los miembros del hogar en la oferta laboral 

femenina mexicana. Las conclusiones que han encontrado señalan que la oferta laboral de las 

mujeres depende de factores sociales asociados al uso del tiempo en el hogar, por ello, las 

mujeres que cuidan a miembros de 6 a 15 años y a personas mayores de 60 años tienen menor 

disponibilidad para trabajar. 
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Asimismo, Heredia y Pompolio (2020) señalan en su artículo de investigación 

“Participación laboral femenina en sectores vulnerables: Evidencia en Santa Fe” plantearon 

como objetivo general cuantificar los efectos de programas de transferencias de ingresos sobre la 

participación laboral femenina en los sectores vulnerables. La metodología propuesta se centró 

en el enfoque cuantitativo para concretar el objetivo planteado, en ese sentido, construyeron un 

modelo de utilidad aleatoria para estudiar la comparación de las alternativas que tiene un 

individuo para elegir aquella que le dé el máximo nivel de utilidad, además, los métodos de 

estimación seleccionados fueron el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios para 

calcular los estimadores a partir de un modelo panel que tiene una variable dependiente binaria 

que toma el valor de 1 si la mujer está empleada o busca trabajo y 0 en caso suceda lo contrario, 

mientras que las variables explicativas fueron la edad, la condición de ser jefa de hogar, la 

escolaridad, el número de miembros en el hogar, la condición de percibir la AUH (asignación 

única por hijo), la condición de que la pareja trabaje e indicadores dummy de los años 2010 y 

2012. Las conclusiones recalcan que la decisión sobre pertenecer o no al mercado laboral de las 

mujeres son susceptibles a la condición de percibir una transferencia corriente como la AUH, en 

especial para las mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos, por lo tanto, el hecho de 

recibir una transferencia podría ser perjudicial para el largo plazo en la inserción laboral de las 

mujeres. 

1.2.2. Antecedentes nacionales 

Acorde con Holguin (2018), en su tesis titulada “Factores que determinan la participación 

laboral femenina en el distrito de Paucarpate, Arequipa en el año 2017” plantearon como 

objetivo general analizar los factores que determinan la participación laboral de la mujer en el 

distrito de Paucarpata en el año 2017. La metodología planteada estuvo sostenida mediante el 

enfoque cuantitativa, además se trató de una investigación inductiva – deductiva y explicativa, 

por consiguiente, se construyó un modelo econométrico con elección binaria siendo la variable 

dependiente una variable dicotómica que toma los valores de 1 cuando la mujer decide participar 

en el mercado laboral y 0 en caso contrario, en cuanto a las variables independientes, estas son la 

edad y la edad al cuadrado, el estado civil, la existencia de hijos en el hogar y de otros 

desempleados, los ingresos familiares y los ingresos no laborales, se ha elegido como método de 

estimación al modelo Logit y se ha construido la muestra a partir de fuentes primarias y 
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secundarias (ENAHO). Finalmente, las conclusiones alcanzadas señalan que la probabilidad de 

que las mujeres se pueden insertar en el mercado laboral depende la edad, el estado civil y el 

nivel educativo que tenga, inclusive el número de hijos no fue un factor relevante dado que las 

mujeres que trabajan como independientes tienen mayor disponibilidad del cuidado de los hijos 

sin abandonar el trabajo, no obstante, el nivel de ingreso del hogar puede afectar negativamente 

la probabilidad de decidir entrar al mercado laboral. 

En relación con Valencia (2021), en su tesis titulada “Determinantes de la participación 

laboral de la mujer en Piura: 2014 – 2016” propuso como objetivo general analizar los 

principales determinantes laboral de la mujer en el departamento de Piura para el año 2014 – 

2016. Para concretar los objetivos trazados, planteó una metodología con enfoque cuantitativo y 

diseño no experimental, por ello, se elaboró un modelo econométrico lineal de probabilidad y un 

método de estimación Logit y Probit, además la variable dependiente es una variable binaria que 

puede tener dos valores: 1 si la mujer participa en el mercado laboral y 0 si no cumple la 

condición de participación, mientras que las variables explicativas son el nivel educativo, la edad 

y su cuadrado de la mujer, la experiencia laboral y su cuadrado de la mujer, el nivel de pobreza, 

el área de residencia, el estado civil, la condición de ser jefa de hogar, número de hijos menores a 

6 años y de entre 6 y 18 años, la condición de hacer servicio doméstico, la cantidad de 

perceptores del hogar, el nivel de ingreso no laboral, el nivel de transferencia que recibe el hogar, 

la condición de recibir asesoría familiar y la condición de capacitarse mediante el Estado. Las 

conclusiones resaltan que la probabilidad de que la mujer tenga participación en el mercado 

laboral aumenta cuando crece su nivel educativo, la estimación sugiere que la edad tiene efectos 

positivos hasta cierto punto, dado los rendimientos marginales negativos, la pobreza y el número 

de hijos también condicionan negativamente la probabilidad de que la mujer se inserte en el 

mercado laboral, por el contrario, mantener la jefatura del hogar influye positivamente en la 

probabilidad de trabajar. Finalmente, la condición de recibir transferencias corrientes públicas 

tiene un efecto contraproducente a la probabilidad de participar en el mercado laboral. 

Tal como señala Gil (2021) en su tesis titulado “Determinantes de la participación laboral 

de las mujeres del departamento de La Libertad, año 2019” cuyo objetivo planteado fue analizar 

los determinantes de la participación laboral de las mujeres del departamento La Libertad en el 

año 2019. La metodología puesta en marcha se centró en el enfoque cuantitativo y fue de tipo 
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descriptivo, correlacional y explicativo, por consiguiente, se desarrolló un modelo econométrico 

de probabilidad lineal con variable dependiente binaria, donde toma el valor de 1 cuando la 

mujer participa en el mercado laboral, caso contrario toma el valor de 0, entre las variables 

regresoras se consideraron a la edad, la zona urbana, la educación universitaria, asistir a un 

centro educativo, tener alguna discapacidad, ser jefa de hogar, el número de perceptores de 

ingresos y las transferencias corrientes, finalmente se aplicó el modelo econométrico a una 

muestra de 2278 mujeres proveniente de la ENAHO del año 2019. Las conclusiones obtenidas 

respaldan el hecho que las mujeres con mayor participación laboral son las mujeres jóvenes que 

residen en la zona rural, tienen un nivel educativo superior, carecen de discapacidad, son jefas de 

hogar, y sus hogares no reciben transferencias corrientes y tienen varios miembros que perciben 

ingresos. Finalmente, el modelo econométrico sugiere que las variables regresoras tienen 

significancia individual sobre la probabilidad de que las mujeres participen en el mercado 

laboral. 

Según Chipana y Pacompia (2019) en su tesis “Influencia de la inserción laboral 

femenina a través del programa Trabaja Perú en la contribución familiar de la región Puno – 

2017” formularon como objetivo general explicar la influencia de la inserción laboral femenina a 

través del programa “Trabaja Perú” en la contribución familiar de la región de Puno en el 2017. 

La metodología planteada tuvo el enfoque cuantitativo y fue de tipo explicativo y diseño 

experimental, además, utilizando una técnica de muestreo estratificado con afijación simple 

obtuvieron una muestra de 222 mujeres de la región de Puno que cumplieron con el criterio estar 

trabajando mediante el programa “Trabaja Perú”, sobre la cual aplicaron un cuestionario para 

recoger información estadística y plantearon el contraste de hipótesis utilizando la prueba de 

hipótesis de Chi-cuadrado para calcular la relación de dos variables. Las conclusiones establecen 

que los beneficios percibidos por las mujeres les permitieron un fortalecimiento de la autoestima 

y un mayor empoderamiento laboral, incluso, existió una relación significativa y directa entre la 

inserción laboral de las mujeres y la contribución familiar debido al programa “Trabaja Perú” en 

las dimensiones de empoderamiento del hogar y fortalecimiento de las relaciones de pareja. 

Finalmente, Romero (2021) en su tesis titulada “El empleo femenino y la violencia 

doméstica: Desde una perspectiva económica” planteó como objetivo general identificar la 

existencia de una relación entre la violencia doméstica y el acceso al mercado de trabajo de la 
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mujer en Perú. La metodología empleada tuvo el enfoque cuantitativo y un tipo de investigación 

correlacional – causal, no experimental, además la muestra se construyó a partir de la 

información proporcionada por la Encuesta Nacional Demográfica de Salud Familiar (ENDES) 

del INEI, y formuló un modelo econométrico de probabilidad lineal con variable dependiente 

binaria que tomó el valor de 0 cuando la mujer no estuvo empleada y 1 cuando se encontró 

empleada, mientras que las variables independientes son la violencia familiar, el departamento, 

la edad de la mujer, su escolarización, la condición de tener pareja y ser testigo de violencia en la 

niñez, las características de la pareja y del hogar; por último, el modelo Probit se seleccionó para 

estimar el modelo construido. Las conclusiones obtenidas reflejan que la violencia familiar tiene 

significancia individual sobre la probabilidad de que la mujer consiga empleo, ya que la 

probabilidad de que la mujer trabaje tras haber sido víctima de violencia por parte de su pareja 

aumenta, siendo el deseo de ser independiente y salir del abuso los motivos que impulsan a la 

mujer a aceptar trabajar. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Mercado de trabajo 

Cordón y García (2012) señalan que el enfoque neoclásico concibe al mercado de trabajo 

como cualquier otro mercado, es decir, se trata de un mercado que ofrece bienes y servicios 

donde existe un precio denominado salario, por ello, cuanto mayor sea el salario, entonces menor 

es la cantidad demandada y viceversa. (Figueroa, 1985, como se citó en Valencia, 2021) 

estableció que en el mercado de trabajo se intercambian servicios por dinero a precios relativos 

que se logra mediante el precio de equilibrio, por ello, es que los mercados de trabajo funcionan 

del mismo modo como los mercados walrasianos. El enfoque neoclásico también supone que el 

mercado tiene el rol de ser el ente regulador en la economía, y en el mercado de trabajo no se 

hace excepción a este supuesto, de hecho, Torrico (2012) explica que los neoclásicos describen 

al mercado de trabajo bajo los supuestos de la competencia perfecta, el cual permite la existencia 

de un punto de equilibrio, en contraposición, el desempleo es el resultado de los desequilibrios 

temporales. 

2.1.1. Demanda de trabajo 

Quintero (2018) explica que bajo el enfoque neoclásico, las empresas deben maximizar 

sus beneficios reduciendo el coste de los factores productivos, los cuales son el trabajo y el 

capital principalmente, además, los empresarios solo tienen capacidad de decisión sobre la 

cantidad de producción y el modo de uso de los factores productivos, mientras que el precio está 

fijado por el mercado que se comporta bajo la libre competencia. (Bencosme, 2008, como se citó 

en Tangarife, 2013) conceptualizó a la demanda de trabajo como un conjunto de decisiones que 

deben tomar las unidades productivas sobre el número de trabajadores que necesita para producir 

bienes y/o servicios. Argoti (2011) agrega que las unidades productivas demandan mano de obra 

para que estén empleados manejando la maquinaria, la cual es representada por el factor 

productivo capital. 

Siendo la función de producción 𝑦 = 𝑓(𝑘, 𝑙), donde 𝑘 es el capital y 𝑙 es el trabajo, el 

factor capital se mantendrá constante y el factor trabajo tenderá a ser variable en el corto plazo, 
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en ese sentido, la producción puede ser maximizada mediante el factor trabajo, empleando la 

productividad marginal del trabajo, representado como: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜: 𝑃𝑀𝑔𝑙 =
𝜕𝑦

𝜕𝑙
= 𝑓𝑙 

Nicholson y Synder (2015) explican que la 𝑃𝑀𝑔𝑙 usa derivadas parciales, reflejando el 

supuesto de que el otro factor productivo se mantiene constante, además, el hecho que depende 

del volumen del trabajo, provoca que se note un deterioro en la productividad causado por el uso 

excesivo del trabajo. Este supuesto hace referencia a que 𝑃𝑀𝑔𝑙 es decreciente, lo cual se nota en 

la segunda derivada parcial. 

𝜕𝑃𝑀𝑔𝑙

𝜕𝑙
=

𝜕2𝑦

𝜕𝑙2
= 𝑓𝑙𝑙 = 𝑓22 < 0 

Según Quintero (2018), la maximización de las ganancias, por parte de la empresa, 

implica que esta demanda trabajo hasta que la productividad sea igual a los salarios reales, en 

otras palabras, la empresa requiere mayor mano de obra, en tanto el trabajador adicional aporte 

más a los ingresos que a los costos. Torrico (2012) formaliza esta relación señalando que el 

empresario solicitará un mayor factor de trabajo cuando el ingreso marginal sea igual al costo 

marginal del trabajo. Argoti (2011) realiza una apreciación fundamental sobre la relación entre 

los salarios reales y la ocupación, señalando que el aumento en la ocupación se encuentra ligado 

a salarios reales bajos, es decir, se trata de una relación inversamente proporcional.  

Campo (2021) señala los siguientes factores de la demanda de trabajo: i) la demanda del 

producto, las variaciones en la demanda afectan al precio del bien, ocasionando que la demanda 

de trabajo en el mercado aumente cuando el precio aumenta, ii) la productividad, el aumento en 

el 𝑃𝑀𝑔𝑙 genera un aumento en el 𝐼𝑀𝑔𝑙, lo cual conlleva a que la curva de demanda de trabajo se 

traslade a la derecha, iii) el número de empresas, en una situación de ceteris paribus, el aumento 

de unidades productivas genera una mayor demanda de trabajo, y iv) el precio de otros factores 

productivos, los empresarios pueden ajustar la demanda de trabajo debido a las relaciones entre 

los factores productivos, los cuales suelen ser sustitutos. 
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Finalmente, la literatura económica arroja evidencia palpable que el género puede ser un 

factor influyente sobre la demanda de trabajo que las empresas necesitan. (Maté et al., 2001, 

como se citó en Valencia, 2021) explican que las empresas que necesitan trabajadores con una 

fuerte preparación suelen tener una mayor preferencia por los varones, igualmente, contratar 

mujeres puede acarrear un mayor costo laboral que el que asumirían si contratan a varones. Ortiz 

et al. (2017) reconocen que las estigmatizaciones sociales, como el prejuicio de que existen 

actividades laborales específicas para varones y mujeres, conlleva a la discriminación laboral; 

además, en las sociedades donde persiste el rol del varón como el proveedor y la mujer como la 

encargada del hogar es común notar una menor inserción laboral por parte de las mujeres. 

2.1.2. Oferta de trabajo 

Argoti (2011) explica que la oferta de trabajo es ejercida por las personas, quienes 

intercambian su fuerza de trabajo por una remuneración a los empresarios. La teoría neoclásica 

ha tratado de explicar las causas que conllevan a los individuos a buscar y realizar actividades 

laborales partiendo de ciertos supuestos, efectivamente, Cordón y García (2012) detallan que los 

neoclásicos parten de los siguientes supuestos: los trabajadores y empresarios no tienen poder de 

decisión sobre el salario, el trabajador puede elegir de forma libre entre trabajar y no trabajar, y 

combinarlas de forma racional, por último, los trabajadores conocen las oportunidades y los 

salarios. 

El enfoque neoclásico concibe a la teoría del ocio-consumo para describir el marco 

teórico de los trabajadores, según (Huerga, 2012, como se citó en Pacífico et al. 2015), el marco 

teórico de la oferta de trabajo se basa en que cada persona tiene la capacidad para elegir como 

distribuir el tiempo entre el ocio y el trabajo, procurando maximizar su utilidad. Neffa (2007) 

detalla que los trabajadores tienden a comparar la utilidad que obtengan si prefieren estar ociosos 

y las condiciones de trabajo si eligieran trabajar, por ello, la utilidad del trabajo constituye una 

apreciación de pena y fatiga reflejada en una utilidad negativa, de hecho, la desutilidad del 

trabajo tiende a crecer a medida que el esfuerzo tiene una mayor duración. Formalmente, el 

problema del trabajador consiste en optimizar el tiempo que dedica al ocio y al trabajo. 

𝑀𝑎𝑥 𝑈(𝐶, 𝑙) 
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Donde 𝑈 es la función de utilidad que detalla las preferencias del individuo, 𝐶 es el 

consumo del individuo y 𝑙 es el ocio, cabe señalar que 𝐶 también puede denotarse como el 

ingreso que el individuo tiene preferencia. Además, se encuentra sujeta a la siguiente restricción 

presupuestaria: 

𝐶 + 𝑤𝑙 = 𝑉 + 𝑤𝑇 

(McConell et al., 2003, como se citó en Holguin, 2018) especifica que 𝑤 es el salario 

real, 𝑉 representa el ingreso no laboral, también conocido como el ingreso independiente de la 

participación de trabajo, y 𝑇 simboliza al tiempo total. Cabe señalar la existencia de una segunda 

restricción a la cual debe ser ajustada la maximización de la utilidad además de la restricción 

presupuestaria, la cual se trata de la restricción del tiempo. Para resolver este problema se debe 

emplear los multiplicadores de Lagrange, siendo: 

𝐿 = 𝑈(𝐶, 𝑙) + 𝜆[𝑉 + 𝑤𝑇 − (𝐶 + 𝑤𝑇)] + 𝜇(𝑇 − 𝑤) 

Donde, 𝜇 es el multiplicador de la restricción del tiempo y 𝜆 es el multiplicador de la 

restricción presupuestaria. A partir del lagrangiano, se desprenden las siguientes condiciones de 

primer orden. 

𝑈𝐶 = 𝜆 

𝑈𝐿 = 𝜆𝑤 + 𝜇 

A partir de estas condiciones, se puede obtener la tasa marginal de sustitución (TMS). 

𝑈𝐶

𝑈𝐿
= 𝑤∗ 

En este punto óptimo, la tasa de intercambio que el individuo se encuentra dispuesto a 

intercambiar y la tasa de intercambio del mercado son iguales, en otras palabras, el individuo 

pretende insertarse en el mercado laboral si el salario es menor a la TMS, además, el individuo 

asignará las cantidades óptimas de ocio y trabajo según el salario de reserva 𝑤∗. Neffa (2007) 

especifica que la TMS representa la pendiente de la curva de indiferencia entre el ingreso y el 

ocio, por ello, cuando el individuo toma la decisión de agregar una hora más de ocio, prescinde 
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de percibir 𝑤 unidades de salario, de este modo, 𝑤 también es la tasa a la cual el trabajador 

intercambia ocio por ingreso. En el siguiente gráfico se puede observar. 

Figura 5 

La función de utilidad de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Neffa (2007) 

En palabras de Neffa (2007), las curvas que acompañan a 𝑈1, 𝑈2 y 𝑈3 se les denomina 

curvas de indiferencias y grafican las combinaciones posibles de ocio e ingresos que los 

trabajadores pueden realizar obteniendo el mismo nivel de utilidad, y conforme se desplacen 

hacia arriba, entonces los trabajadores pueden obtener una utilidad mayor. Argoti (2011) añade 

que la desutilidad marginal del empleo abarca a los motivos que conlleva a que los individuos se 

rehúsen a trabajar antes que aceptar un salario que represente una utilidad menor. Los 

neoclásicos consideraron que la utilidad del salario debe ser mayor a la desutilidad marginal del 

volumen de empleo, para que se formen mayores salarios que permitan satisfacer las necesidades 

de los trabajadores. 
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Dentro de esta teoría, se establece la función de oferta laboral individual, la cual describe 

las consecuencias sobre la asignación del tiempo entre el trabajo y el ocio después de 

modificaciones en el salario real. Neffa (2007) establece la existencia del efecto sustitución, 

donde se establece que los aumentos en el salario conducen a que el costo de oportunidad del 

ocio se encarezca en términos relativos, produciéndose mayores incentivos a destinar más horas 

de trabajo y menores horas al ocio, en resumen, el efecto sustitución aumenta la oferta de trabajo 

si aumenta el salario. Igualmente, conceptualiza al efecto ingreso, donde el aumento de la tasa 

salarial produce un incremento en el salario sin que se destine más horas al trabajo, por ende, el 

individuo puede consumir más bienes, además, en el caso que el ocio sea un bien normal, el 

efecto ingreso será positivo, por lo que el aumento del salario produce un aumento en el 

consumo y una disminución en la oferta laboral. Ambos efectos operan en dirección contraria y 

el efecto final depende de las magnitudes relativas; en síntesis, si el efecto sustitución tiene 

mayor predominancia, entonces la curva de oferta es positiva; si el efecto ingreso es más 

preponderante, entonces la oferta es negativa. 

2.1.3. Desempleo 

Cordón y García (2012) precisan que el enfoque neoclásico concibe la existencia del 

desempleo como voluntario y de carácter ficcional, es decir, los individuos que se encuentran en 

el desempleo son aquellos que de forma voluntaria han escogido permanecer desempleados, 

dado que el salario de reserva que perciben es superior al salario de mercado, como resultado, 

prefieren el ocio al trabajo, inclusive, el desempleo friccional tiene lugar cuando los individuos 

que buscan trabajo no lo encuentran inmediatamente. García y Cruz (2017) recalcan que al 

existir una perfecta flexibilidad laboral, el salario iguala a la oferta y la demanda laboral, en este 

nivel se asume la existencia del pleno empleo, por consiguiente, los neoclásicos asumieron que el 

aumento de la demanda agregada ocasiona un aumento en los precios, a pesar que el objetivo 

fuese reducir el desempleo, inclusive, argumentaron que la economía converge al desempleo a 

un nivel de tasa natural, explicada por las características y la estructura del mercado de trabajo. 

Se concluye, que el mercado asegura el pleno empleo y si existe desempleo, este es voluntario y 

se debe a razones estructurales, friccionales y/o cíclicas. También indican que a medida que la 

estructura institucional sea más rígida, entonces se espera que los empresarios tengan más 

dificultades para demandar más empleo, entendiéndose a la estructura institucional como los 
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beneficios al desempleo, salarios mínimos, sindicatos, impuestos, entre otros. Finalmente, los 

neoclásicos plantearon como solución al problema del desempleo, la flexibilización del mercado 

laboral, implicando que se debería reducir o eliminar las estructuras institucionales, cabe señalar 

que las evidencias empíricas sobre la solución teórica que presentan los neoclásicos precisan 

ambigüedades sobre su efectividad. 

Por otra parte, el planteamiento teórico formulado por Keynes sobre el desempleo 

permite agregar una nueva tipificación: el desempleo involuntario. En palabras de Thirlwall 

(2007), Keynes establece al desempleo involuntario como una crítica a la teoría neoclásica, que 

afirma que la oferta de trabajo está en función al salario real, entonces, el desempleo involuntario  

tiene lugar cuando los individuos tienen deseos de estar empleados, incluso trabajando por el 

salario nominal, pero no pueden acceder al mercado de trabajo. Adicionalmente, precisa que 

cuando el nivel de empleo se encuentra por debajo del pleno empleo y la causa no es una 

resistencia al salario real, muchos trabajadores se encontrarían fuera de la curva de oferta y 

existiría una parte que tendrían disponibilidad para trabajar de forma indistinta si es a cambio de 

un salario real inferior si se produce una expansión en la curva de demanda de trabajo. 

OIT (2014) presenta la siguiente clasificación en cuanto al desempleo. 

• Desempleo cíclico. Se entiende como aquella situación en la que existe una parte de la 

población que busca empleo que supera al número de puestos de trabajo disponibles y 

remunerados con el salario nominal, el cual se explica por la ausencia de la demanda 

efectiva de bienes y servicios. Se le denomina desempleo cíclico por su relación con los 

ciclos económicos, o desempleo keynesiano. 

• Desempleo estructural. Se trata del desempleo ocasionado por el desajuste entre la 

oferta de trabajo y la demanda de trabajo, ocasionado por la disparidad en el nivel 

educativo, la ubicación geográfica, los patrones productivos de la economía, entre otros. 

Ante este tipo de desempleo, el gobierno debería ejecutar políticas intervencionistas que 

promuevan la movilidad de trabajo. 

• Desempleo friccional. El desempleo friccional se entiende como el desempleo transitorio 

y se aplica a las personas que se encuentran en una transición entre empleos. El origen de 
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este tipo de desempleo también es el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, no 

obstante, una diferencia sustancial es que este desempleo es voluntario y no requiere de la 

intervención del estado para que se encuentre una solución. 

2.2. Participación laboral 

Previamente a detallar las dinámicas laborales que envuelve el empleo de las mujeres y 

sus condiciones laborales, es necesario definir el concepto del empleo y la participación, y cuáles 

son las características que debe cumplir la población para ser clasificada dentro del mercado 

laboral. En palabras de Pietschmann et al. (2016), el término empleo hace referencia a cualquier 

actividad que las personas realizan con el fin de producir bienes o servicios que serán usados por 

otros o para sí mismos. Con el fin de obtener un análisis laboral más preciso, se toman en cuenta 

diversas categorías poblacionales que son divididas en función de su situación ocupacional. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021a; Neffa et al., 2014; Pietschmann et al., 

2016) explican los siguientes términos. 

• Población en edad de trabajar (PET): Se trata de la proporción de la población que se 

encuentra en el rango de edad para ejercer alguna actividad laboral. Siendo el rango de 

edad una variable que puede variar en cada país y suele depender de algunos factores 

como la escolarización, el trabajo el infantil, entre otros. En el Perú, la edad mínima 

establecida es 14 años, por consiguiente, la población peruana con edad menor a 14 años 

no pertenece a la PET. 

• Población Económicamente Activa (PEA): Se trata del grupo poblacional que 

comprende a todas las personas que ofrecen su mano de obra para la producción de 

bienes y/o servicios en un periodo específico. Se le conoce también como fuerza de 

trabajo o fuerza laboral y contiene tanto a la población ocupada como a los 

desempleados. 

• Población Económicamente no Activa (No PEA): Es el grupo de personas que se 

encuentra en el rango de edad de trabajar, no obstante, no pretenden entrar al mercado 

laboral, es decir, no se encuentran trabajados ni buscan estarlo, por ejemplo: los 

estudiantes que no trabajan, trabajadores del hogar que no reciben una remuneración, 
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voluntarios que no reciben remuneración, personas que reciben transferencias, personas 

que se dedican a actividades ilícitas, personas que perciben  ayuda pública o privada para 

subsistir, y los jóvenes que no asisten a algún centro educativo. 

• Población Económicamente Activa Ocupada (PEA Ocupada): Se trata del grupo 

poblacional cuya edad es de 14 años a más y se encuentran realizando algún tipo de 

trabajo a cambio de un ingreso laboral monetario o en especie, es decir, abarca a aquellas 

personas que se encuentran empleadas. Dentro de la PEA ocupada se encuentran los 

trabajadores dependientes, trabajadores independientes, personas que recibieron algún 

ingreso por la realización de alguna actividad económica, inclusive, los trabajadores 

familiares no remunerados pueden ser considerados como ocupados si trabajaron durante 

más de 15 horas semanales. 

• Desempleados: Son considerados como desempleados a aquellas personas que reúnen 

los siguientes criterios: i) no estar trabajando en ningún tipo de empleo, ii) estar 

disponible para empezar a trabajar, iii) estar constantemente buscando empleo 

dependiente o independiente. 

Finalmente, OIT (s. f.) precisa que la participación laboral es un indicador laboral que 

mide la proporción de la población económicamente activa sobre la población en edad de 

trabajar, es decir, esta abarca a la población ocupada y a los desempleados. Este indicador señala 

información relevante sobre la coyuntura laboral de un país, dado que ofrece un panorama sobre 

los factores que componen los recursos humanos y permite realizar proyecciones sobre la oferta 

de trabajo, además, permite elaborar políticas públicas sobre la capacitación y la participación de 

los varones y mujeres en la actividad económica. Adicionalmente, la participación laboral es útil 

para comprender cómo se comporta el mercado laboral en los diversos grupos poblacionales, 

dado que la participación depende de las oportunidades y la necesidad de ingresos, los cuales son 

distintos entre las categorías poblacionales. 

2.2.1. Participación laboral femenina 

Iheonu et al. (2020) ha revisado la teoría económica sobre la participación laboral 

femenina, y ha encontrado que se trata de un tema que ha tenido varias aportaciones 
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significativas debido a las teorías de Mincer, del capital humano y a la asignación del tiempo, 

inclusive, precisa que la teoría establece como premisa que la desigualdad en los ingresos 

impulsa externalidades negativas y limita el acceso a la participación de las mujeres.  

2.2.1.1. Economía feminista. 

Por otra parte, las teorías económicas heterodoxas también plantean un modelo 

alternativo para estudiar a los mercados y a la asignación de los recursos, entre ellas destaca la 

economía feminista, la cual reivindica la importancia del género dentro del análisis económico.  

En primer lugar, Carrasco (2014) plantea que la economía feminista parte su constructo 

teórico a partir de tres ideas fundamentales: ampliar la perspectiva del mercado de trabajo para 

incluir el trabajo doméstico no asalariado dentro del flujo económico, rediseñar el trabajo de 

cuidados y el significado, y plantear al cuidado de la vida como el objetivo final. Estas ideas 

permiten dotar de una nueva mirada a la economía, la cual se encuentra enfocada en el análisis 

empírico mediante el planteamiento de modelos económicos, en ese sentido, permite agregar a 

los cuidados y a las labores domésticas dentro del sistema capitalista. Por su parte, Rodríguez 

(2015) explica que la economía feminista retoma la discusión sobre la discriminación de las 

mujeres en el mercado laboral, en ese sentido, estudia los determinantes más significativos sobre 

la participación laboral de las mujeres, de hecho, propone el concepto de la economía del 

cuidado y postula que se trata del estudio de las actividades necesarias para la supervivencia. 

Estas concepciones se desarrollan teniendo en cuenta que el trabajo de cuidado tiene un rol 

preponderante dentro de las economías capitalistas, siendo la reproducción de la fuerza de 

trabajo, siguiendo esa línea, al concebirse a la oferta de trabajo como la decisión racional entre el 

trabajo y el ocio de los individuos se descarta el esfuerzo y el trabajo de cuidado que se tuvo 

sobre los individuos que componen la oferta de trabajo y se eximen de sus responsabilidades de 

cuidado con quienes convive. Adicionalmente, propone un punto de vista que se distancia del 

marco teórico convencional, siendo que la inclusión del trabajo no remunerado dentro del estudio 

económico vuelve más compleja la dinámica familiar y obliga a los hogares a tener que dividir el 

trabajo entre sus miembros, de esta forma, el trabajo remunerado se regula por la negociación de 

los hogares para destinar el trabajo no remunerado. 



43 
 

Larrañaga (2013) aporta que la economía feminista reconoce a los trabajos no 

remunerados como un tipo de empleo, visibilizando de esta forma los empleos ignorados que se 

realizan en los hogares, es decir, aquellos empleos domésticos y de cuidado que no son pagados, 

y son ejercidos principalmente por mujeres. Cabe señalar, que el enfoque feminista también 

reconoce la existencia de una participación laboral femenina que suele ser menor al de los 

varones, además de otros problemas laborales que afectan a las mujeres como la segregación 

ocupacional, los bajos ingresos, entre otros. Santamaría e Ignasi (2016) expanden esta 

perspectiva sobre la participación de la mujer vinculándola con los trabajos domésticos, por lo 

tanto, existe una doble presencia femenina lo cual rompe las dicotomías que se analizan cuando 

se estudia el mercado de trabajo, también, señalan que el trabajo doméstico es una condicionante 

significativa sobre la actividad laboral de las mujeres, de modo que las características del trabajo 

doméstico es su carencia de remuneración y es un trabajo invisible y enteramente femenino.  

Resulta fundamental estimar el valor del tiempo del cuidado que realizan las mujeres, 

Peña y Uribe (2013) explican que es necesario para visibilizar una problemática que guarda 

relación con la limitada participación de las mujeres en el mercado laboral. Por consiguiente, la 

literatura propone tres métodos. En primer lugar, se estima en base al costo de oportunidad que 

presenta el trabajo no remunerado según el ingreso monetario que no percibe por dedicarse a las 

labores domésticas, colocando como salario imputado a la remuneración por hora que consiguen 

sus pares ocupadas que tienen las mismas características educativas. El segundo método que 

podría aplicarse para la valoración consiste en estimarlo en base al pago que las mujeres que 

trabajan realizando actividades domésticas reciben en otras casas, implicando que se calcula el 

salario por hora y se les adjudica a las mujeres que no reciben remuneración. Por último, el tercer 

método plantea el costo de sustitución, es decir, se obtiene a partir del precio de mercado de una 

persona que realiza una actividad similar. 

2.2.2. Determinantes de la participación laboral femenina 

La problemática de la limitada participación laboral femenina tiene su origen en diversos 

factores, los cuales se originan desde las decisiones personales hasta el contexto en el que las 

mujeres están envueltas. OIT (2019) explica que los determinantes pueden originarse desde las 

decisiones personales y el contexto en el que viven las mujeres, y establece que ambos tipos de 
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determinantes se encuentran interrelacionados, dado que el contexto tiene una influencia crucial 

en la formación de valores, preferencias y normas que predeterminan las decisiones que las 

mujeres pueden tomar. En primer lugar, entre los factores relacionados a las decisiones 

personales se ha encontrado una relación significativa entre la educación y la participación 

laboral femenina, en ese sentido, una mayor educación en las mujeres conduce a un aumento en 

la probabilidad en que decidan insertarse en el mercado laboral, dado que se crean expectativas 

de percibir un salario más elevado. Es preciso mencionar que esta relación causal puede verse 

afectada por otros factores relacionados a la discriminación laboral, Millán et al. (2015) indica la 

existencia del techo de cristal y el techo de acero, los cuales están vinculados con la 

desvaloración del mercado hacia las mujeres, a pesar que tengan educación formal. 

OIT (2019) también reconoce al estado civil como un factor significativo dentro de las 

decisiones personales para participar laboralmente por parte de las mujeres, además, precisa que 

las mujeres que mantienen una relación de casada tienen menores probabilidades a decidir 

participar en el mercado laboral frente a las mujeres que no mantienen ninguna relación. Muñoz 

(2013) agrega a la fecundidad como un determinante relevante para comprender la participación 

laboral femenina, no obstante, precisa que este factor puede verse influenciado por el grado de 

desarrollo de las economías, por ende, los niveles de fecundidad tienen un mayor impacto en las 

economías desarrolladas que en las economías subdesarrolladas, debido a que las mujeres 

deberán acarrear mayor responsabilidad a medida que tienen un número mayor de hijos, por 

consiguiente, menores pueden ser las probabilidades de que decidan participar laboralmente. La 

literatura también recalca a la edad como un determinante que influye en la mujer sobre la 

decisión personal de participar laboralmente, dado que a medida que avanza la edad de la mujer, 

entonces, la probabilidad de decidir entrar o mantenerse participando en el mercado laboral 

disminuye (Garcés y Soto, 2018; Ramos, 2021; Torres et al., 2022). Igualmente, la jefatura del 

hogar es un determinante decisivo para el análisis de la participación laboral de las mujeres, se 

entiende que, si la mujer es la jefa del hogar, entonces la probabilidad de que decida participar 

laboralmente aumenta, Navarro (2010) reflexiona que las jefaturas femeninas en el hogar surgen 

cuando la mujer debe proveer recursos necesarios para satisfacer las necesidades del hogar, por 

ello, es que deciden participar en el mercado de trabajo, inclusive, les permite obtener cierta 

independencia y estabilidad económica. 
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OIT (2019) también detalla los factores relacionados al contexto social, económico, 

institucional y tecnológico y su relevancia se centra en que permiten a los formuladores de 

políticas públicas la confección de políticas para incentivar la participación laboral femenina. En 

primer lugar, se destaca el gasto familiar como un determinante de la participación laboral 

femenina, el cual se sustenta en el aumento del costo en los cuidados de miembros menores de 

edad, adultos mayores, discapacitados, o en los cambios en los patrones de consumo, es decir, las 

necesidades de un hogar empujarán a que la mujer decida participar laboralmente para obtener 

un mayor ingreso. De hecho, Novta et al. (2017) describe que el ingreso familiar es un 

determinante significativo para entender la participación laboral de las mujeres; esta relación se 

sustenta en los periodos de crisis económica, dado que las mujeres deben participar en el 

mercado laboral con el fin de obtener un mayor ingreso del que se obtiene. Por su parte, Holguin 

(2018) ha encontrado que esta relación se basa en el hecho que el aumento del ingreso monetario 

de los hogares reduce la predisposición de las mujeres a participar laboralmente, lo cual se 

fundamenta en que el salario que percibe como integrante del hogar es lo suficientemente 

elevado como para prescindir de obtener un salario en el mercado de trabajo. Aunado con los 

ingresos familiares, el número de perceptores de ingreso es un determinante que explica la 

participación laboral de las mujeres, dado que, si aumenta el número de perceptores de ingreso 

que un hogar tiene, entonces el costo de oportunidad de trabajar de las mujeres también aumenta, 

conllevando a que no se vea incentivada a participar laboralmente (Gil, 2021; Valencia, 2021). 

Otro determinante asociado al contexto que explica significativamente la participación laboral 

femenina es la urbanización, Muñoz (2013) detalla que a medida que se impulsa la urbanización, 

se amplían las actividades industriales, comerciales y de servicios, a su vez, se produce una 

mayor participación laboral por parte de las mujeres. 

Otro tipo de determinantes de la participación laboral femenina son los factores asociados 

con los factores tecnológicos e institucionales. En primer lugar, dado que permiten la expansión 

y la innovación de los hogares, se trata de la tenencia de los electrodomésticos, el acceso a la 

planificación familiar y a la conectividad que permita a la mujer acceder al teletrabajo (Gasparini 

y Marchionni, 2015; OIT, 2019). Los determinantes también pueden provenir desde los factores 

institucionales, entendiéndose que se refieren a los efectos que tienen las políticas públicas sobre 

la participación laboral femenina, entre las cuales destacan los programas sociales que destinan 

un ingreso en forma de transferencias a los hogares en situación de precariedad. Marchionni 
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et al. (2019) resalta que las transferencias provenientes de los programas sociales, conocidas por 

como CCTs, tienen un efecto ambiguo sobre la participación laboral femenina, dado que por un 

lado puede contrarrestar a que la mujer decida participar laboralmente, sin embargo, pueden 

impulsar a que la mujer participe si las transferencias son dirigidos hacia algunos grupos 

poblacionales como a los niños o a los ancianos; no obstante, la evidencia empírica sostiene que 

su efecto puede ser prescindible y poco relevante. Finalmente, las preferencias, valores y normas 

sociales, se alinean con los factores culturales. OIT (2019) ha encontrado una relación causal 

entre el tiempo que la mujer dedica a las labores domésticas y la participación laboral femenina, 

se precisa que, si la mujer dedica demasiadas horas a las labores domésticas, entonces se verá 

limitada para participar laboralmente. 

Abramo (2004) menciona la existencia de otro tipo de determinantes de la participación 

laboral femenina ligados a la existencia del prejuicio de que la fuerza laboral femenina se 

constituye como una fuerza de trabajo secundaria; en ese sentido, menciona que se trata de una 

idea anclada en el imaginario de la sociedad, empresarial y de los hacedores de políticas 

públicas. En primer lugar, la idea de que la fuerza laboral femenina es una fuerza secundaria 

dentro de la sociedad tiene su concepción en que el varón debe ser el único proveedor de 

ingresos en el hogar, mientras que la mujer debe dedicarse enteramente al cuidado doméstico y 

familiar, por consiguiente, la inserción al mercado laboral de la mujer es un aspecto secundario 

dentro de su proyecto de vida y ocurriría cuando el varón no puede cumplir su rol. Esta idea se 

encuentra enlazada con el imaginario empresarial de que la fuerza femenina es secundaria en el 

hecho de que la inserción femenina es eventual, inestable y conlleva a un aumento en los costos 

por maternidad y cuidado infantil, ausentismo y bajo nivel de compromiso, además, el bajo nivel 

de remuneración que perciben las mujeres podría deberse a que están dispuestas a ganar menos 

que los varones según los prejuicios, también existe la idea de que las mujeres tendrían mayores 

dificultades para dedicarse al trabajo por las limitaciones para trabajar horarios extensos, siendo 

este problema el génesis de que no se encuentren mujeres en puestos ejecutivos en las empresas. 

Finalmente, los formuladores de políticas públicas perciben una idea de que las mujeres son una 

fuerza de trabajo secundaria, por ende, las mujeres podrían quedarse afuera del desarrollo de 

políticas públicas que les ayude a entrar al mercado laboral. 
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2.3. Variables o constructos y su operacionalización 

2.3.1. Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Matriz de operacionalización 

Variable Dimensión Indicador Índice Fuente de recolección 

Participación 

laboral 

Participación 

laboral femenina 
Participación laboral por parte de la mujer. 

0. La mujer no participa laboralmente. 

1. La mujer participa laboralmente. 

Módulo de Empleo e ingreso, 

Encuesta Nacional de Hogares 

Características 

personales 

Educación Años de escolarización. Número de años de escolarización de la mujer. 

Módulo de Características de 

miembros del hogar, Encuesta 

Nacional de Hogares 

Pareja Condición de tener pareja 
0. La mujer no tiene pareja. 

1. La mujer tiene pareja. 

Hijos 
Cantidad de personas menores de 14 años que 

viven en el hogar. 

Número de personas menores de 14 años que viven 

en el hogar. 

Edad Cantidad de años cumplidos por la mujer. Número de años cumplidos por la mujer. 

Jefa de hogar Condición de ser jefa de hogar de la mujer. 
0. La mujer no es jefa de hogar. 

1. La mujer es jefa de hogar. 

Factores 

culturales 

Planificación 

familiar 
Acceso a la planificación familiar de la mujer. 

0. La mujer no accede a la planificación familiar. 

1. La mujer accede a la planificación familiar. 

Módulo Salud, Encuesta 

Nacional de Hogares 
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Características 

del hogar 

Ingreso familiar Ingreso real per cápita mensual. 
Número de soles que el hogar obtiene de ingreso 

monetario por cada miembro. 

Módulo Sumaria, Encuesta 

Nacional de Hogares 
Urbanización Ubicación del hogar en el área urbana 

0. El hogar no se encuentra en el área urbana. 

1. El hogar se encuentra en el área urbana. 

Factores 

institucionales 
Transferencias 

Ingreso real per cápita mensual por 

transferencia. 

Número de soles que el hogar obtiene de 

transferencias por cada miembro. 

Factores 

tecnológicos 

Electrodomésticos 
Cantidad de electrodomésticos que el hogar 

dispone. 

0. La mujer no tiene electrodomésticos. 

1. La mujer tiene electrodomésticos. 

Módulo Equipamiento del 

hogar, Encuesta Nacional de 

Hogares 

Conectividad Acceso a la conectividad de la mujer. 
0. La mujer no tiene acceso a la conectividad. 

1. La mujer tiene acceso a la conectividad. 

Módulo Características de la 

vivienda y hogar, Encuesta 

Nacional de Hogares 

Condiciones 

laborales 

Horas de trabajo 
Cantidad de horas laborales que la mujer 

trabaja. 
Número de horas laboral que la mujer trabaja. 

Módulo Empleo e ingreso, 

Encuesta Nacional de Hogares 
Tipo de empleo Tipo de empleo de la mujer. 

0. Independiente 

1. Dependiente 

Ingreso laboral 
Cantidad de ingresos laborales mensuales que 

la mujer obtiene. 

Número de soles que la mujer obtiene provenientes 

del trabajo de forma mensual. 

Nota: Elaboración propia
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2.3.2. Participación laboral 

OIT (s.f.) precisa que la participación laboral es un indicador laboral que mide la 

proporción de la población económicamente activa sobre la población en edad de trabajar, es 

decir, esta abarca a la población ocupada y a los desempleados. La participación laboral es útil 

para comprender cómo se comporta el mercado laboral en los diversos grupos poblacionales, 

dado que la participación depende de las oportunidades y la necesidad de ingresos, los cuales son 

distintos entre las categorías poblacionales, también es útil para entender los recursos humanos 

del que dispone un país y permite la formulación de políticas laborales, de jubilación y de 

planificación financiera en los programas de seguridad social. Algunos factores que influyen 

negativamente sobre la participación laboral son la desnutrición, la discapacidad, las 

enfermedades crónicas y la fecundidad en el caso de la participación laboral femenina, en ese 

sentido, la participación laboral apoya en el estudio comparativo de la fuerza laboral masculina y 

femenina, siendo la femenina más baja que su par masculina en general, sobre todo en las 

economías subdesarrolladas. 

2.3.3. Educación 

Mora (2020) sostiene que existen diversas formas de comprender a la educación. En 

primer lugar, la educación es un fenómeno sociocultural que implica la transmisión cultural 

desde las viejas generaciones hacia las nuevas generaciones, además, es un determinante 

necesario para el desarrollo individuo y social. Por otra parte, la educación vista como una 

disciplina hace referencia al acto de enseñar una complejidad de saberes científicos para 

desarrollar el pensamiento racional. 

2.3.4. Estado civil 

Eusat (s. f.) conceptualiza que el estado civil es aquella situación de convivencia en la 

que una persona se encuentra en un periodo determinado, además abarca las modalidades de 

soltero(a), casado(a), viudo(a), separado(a) y divorciado(a). 
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2.3.5. Hijos 

Se trata de aquellas personas que mantienen una relación filial con sus respectivos 

progenitores. Dentro del análisis de la participación laboral femenina, se considera al número de 

hijos menores de 14 años, dado que se trata de personas que carecen de participación en el 

mercado laboral, por ende, su formación individual representa una responsabilidad 

transcendental. Acorde con Miranda y González (2016), la literatura especializada precisa la 

importancia que tienen las primeras etapas de una persona para su desarrollo integral, siendo la 

primera infancia, la pubertad y la adolescencia transcendentales para la formación de una 

persona, debido a que en estas etapas se construye los rasgos característicos de un ser humano. 

Por lo tanto, es necesario un ambiente que los proteja de la violencia y de la explotación, también 

que les asegure la satisfacción de sus necesidades básicas, y les estimule su crecimiento personal. 

2.3.6. Edad 

Alcalde y Laspeñas (2005) hacen referencia que la edad cronológica es el número años 

que una persona ha vivido desde su nacimiento hasta una fecha determinada. 

2.3.7. Jefa de hogar 

Según Tinisaray et al. (2019), el jefe de hogar es un miembro de un hogar que se encarga 

de proveer de ingresos al resto de miembros, usualmente también es quien toma las decisiones en 

el hogar. 

2.3.8. Planificación familiar 

Minsa (2017) explica que la planificación familiar abarca a los procedimientos, 

actividades e intervenciones que son dirigidas a mujeres y varones que se encuentran en edad 

fértil, cuyo propósito es que le permita el ejercicio pleno al derecho de decidir responsablemente 

el deseo de tener o no hijos. En palabras de Allen-Leigh et al. (2013), la planificación familiar es 

parte de la salud reproductiva cuyos beneficios tienen efectos directos sobre la reducción de la 

pobreza y la mortalidad materna e infantil, inclusive, mejora la calidad de vida y potencia la 

entrada al mercado laboral de las mujeres. 



51 
 

2.3.9. Ingreso familiar 

Tal como explica OECD (2012), el ingreso familiar se trata de la suma de los ingresos de 

los hogares provenientes de los sueldos y salarios, rentas de propiedad, transferencias corrientes, 

entre otros. Cabe señalar, que cuando se descuentan los impuestos entonces se le denomina 

ingreso familiar disponible. Beccaria (2007) expande el concepto definiendo que dentro del 

ingreso familiar se encuentran los ingresos en especie, siendo el valor de los bienes y servicios 

que reciben como parte de su remuneración o si fueron producidos dentro del hogar para el 

autoconsumo o para el intercambio con otros hogares, además, enmarca al ingreso en cinco 

grupos: ingreso de los empleados, ingreso del empleo independiente, alquileres, rentas de 

propiedad y transferencias corrientes recibidas. Finalmente, indica que la metodología correcta 

para el análisis del ingreso de los hogares debería medirse en función al número de miembros del 

hogar, es decir, se debe emplear al ingreso familiar per cápita. 

2.3.10. Urbanización 

Hussain y Imitiyaz (2018) sostienen que la urbanización es un término que tiene diversas 

perspectivas a lo largo de los años, tales como antropológicas, históricas, económicas, 

filosóficas, políticas, científicas y sociales. En ese sentido, el proceso de la urbanización conduce 

al agrupamiento de los seres humanos para fundar y construir ciudades, es así como se deja de 

lado a los asentamientos rurales, donde la actividad económica predominante es la agricultura, y 

se vive en áreas urbanizadas. A pesar de que no sea posible medir con exactitud cuando una 

comunidad es urbana o rural, en el contexto peruano se emplea un número de habitantes mínimo 

para categorizar a una comunidad como urbana o rural, por ello, cuando hay más de 50,000 

habitantes, entonces se trata de un área urbana; caso contrario, se trata de un área rural. 

2.3.11. Transferencias 

UNECE (2011) explica que las transferencias corrientes son aquellos ingresos que se 

obtienen sin que el receptor haya proporcionado un intercambio con el donante. Usualmente, se 

trata de los ingresos que los hogares reciben como parte de algún programa social que proviene 

del gobierno o de organizaciones benéficas, no obstante, también se consideran las transferencias 

realizadas entre hogares. Se consideran las transferencias corrientes sin importar si se recibe en 
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forma de efectivo o en especie, y se encuentran principalmente las pensiones de seguridad social, 

los préstamos de seguro, las pensiones y las indemnizaciones por empleo o enfermedad. 

2.3.12. Electrodomésticos 

Se trata de los aparatos eléctricos cuyo uso se destina al consumo doméstico, es decir, 

hacia las actividades domésticas. 

2.3.13. Conectividad 

Rozas y Figueroa (2006) define que la conectividad se trata de una cualidad que se 

desarrolla de los vínculos entre los territorios y las actividades, por ello, es que la representación 

física de la conectividad son las estructuras que conforman la red que permite la movilización de 

bienes, servicios, información y personas. Cabe señalar, que las innovaciones en las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC) se han introducido cambios en los sistemas de 

infraestructura y de transporte. Dentro de este concepto, se puede encontrar la conectividad a 

internet, la cual se entiende como la capacidad de conectarte a una red desde un dispositivo. 

2.3.14. Horas de trabajo 

OIT (s. f.) conceptualiza a las horas de trabajo como el valor típico de las horas 

trabajadas en un empleo durante un periodo referencial corto; por ejemplo, una semana, un mes. 

Dentro de las horas de trabajo se incluyen a las horas directas, las horas conexas, el tiempo de 

inactividad y el tiempo de descanso, por el contrario, se excluye el tiempo de vacaciones anuales, 

días festivos y licencias, el tiempo de desplazamiento entre el hogar y el centro laboral, el tiempo 

destinado a las actividades educativas, y los descansos. Recalca la importancia de este indicador 

laboral, la cual se centra en que es un medidor del bienestar de los trabajadores y su salud, puesto 

que, tiene incidencia para analizar las condiciones de vida y trabajo dentro de una economía. 

2.3.15. Tipo de empleo 

En palabras de Neffa et al. (2014), se pueden encontrar dos tipos de categorías: los 

empleados asalariados y los empleados independientes. En primer lugar, los empleados 

asalariados perciben un sueldo o salario que se obtiene en unidades monetarias o en especie, 

mantienen un vínculo formal con su empleo, así se encuentren ausentes de su trabajo 
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temporalmente, se encuentran incluidos los aprendices que reciben una retribución en unidades 

monetarias o en especie. 

Por otro lado, precisan que los trabajadores independientes son aquellas personas que 

realizan algún trabajo y perciben algún beneficio laboral en forma de unidades metálicas o en 

especie, también se incluyen a las personas que se encuentren temporalmente ausentes del 

trabajo. Abarcan a los trabajadores familiares no remunerados que han trabajado como mínimo 

15 horas, a los productores de bienes y servicios para el autoconsumo del hogar, y a los 

empleadores, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de cooperativas. 

2.3.16. Ingreso laboral 

UNECE (2011) define que los ingresos del empleo, también conocidos como ingresos 

laborales, comprenden a todos los ingresos que se obtienen tras la participación en las 

actividades económicas en un periodo determinado, pudiendo ser estos ingresos de tipo en 

efectivo o en especie. Los tipos de ingreso laboral que se puede percibir son: los sueldos, los 

salarios, las comisiciones, los honorarios, remuneraciones por tiempo no trabajado, derechos de 

participación, entre otros. 

2.4. Hipotesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis general 

𝐻0: Los efectos de las características personales, factores culturales, características del 

hogar, factores institucionales y factores tecnológicos no son significativos sobre la participación 

laboral femenina en el departamento de Lambayeque en el año 2020. 

𝐻𝑎: Los efectos de las características personales, factores culturales, características del 

hogar, factores institucionales y factores tecnológicos son significativos sobre la participación 

laboral femenina en el departamento de Lambayeque en el año 2020. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

• 𝐻1: La participación laboral femenina se encuentra centralizada en la zona urbana de 

Lambayeque en el año 2020. 
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• 𝐻2: Las condiciones laborales de las mujeres son precarias en el departamento de 

Lambayeque en el 2020. 

• 𝐻3: Las probabilidades que tienen las mujeres de participar laboralmente varían 

significativamente en función de los determinantes en el departamento de Lambayeque en 

el año 2020. 
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2.5. Matriz de consistencia 

Tabla 3 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

Problema general Objetivo general Hipótesis general  

¿Cuáles son los efectos de los 

determinantes sobre la 

participación laboral 

femenina en el departamento 

de Lambayeque en el año 

2020? 

Estudiar los efectos de los 

determinantes sobre la participación 

laboral femenina en el departamento de 

Lambayeque en el año 2020. 

𝐻0: Los efectos de las características personales, factores 

culturales, características del hogar, factores institucionales 

y factores tecnológicos no son significativos sobre la 

participación laboral femenina en el departamento de 

Lambayeque en el año 2020. 

𝐻𝑎: Los efectos de las características personales, factores 

culturales, características del hogar, factores institucionales 

y factores tecnológicos son significativos sobre la 

participación laboral femenina en el departamento de 

Lambayeque en el año 2020. 

Participación laboral 

femenina 

Características personales 

Factores culturales 

Características del hogar 

Factores institucionales 

Factores tecnológicos 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas  

¿Cuál es la participación 

laboral femenina según el 

área de residencia en el 

departamento de Lambayeque 

en el año 2020? 

Determinar la participación laboral 

femenina según el área de residencia en 

el departamento de Lambayeque en el 

año 2020.  

𝐻1: La participación laboral femenina se encuentra 

centralizada en la zona urbana de Lambayeque en el año 

2020. 

Participación laboral 
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¿Cuáles fueron las 

condiciones laborales de las 

mujeres en el departamento 

de Lambayeque en el año 

2020? 

Describir las condiciones laborales de 

las mujeres en el departamento de 

Lambayeque en el año 2020. 

𝐻2: Las condiciones laborales de las mujeres son precarias 

en el departamento de Lambayeque en el 2020. 
Condiciones laborales 

¿Cuáles son las 

probabilidades que tienen las 

mujeres de participar 

laboralmente en el 

departamento de Lambayeque 

en el año 2020? 

Calcular las probabilidades que tienen 

las mujeres de participar laboralmente 

en el departamento de Lambayeque en 

el año 2020. 

𝐻3: Las probabilidades que tienen las mujeres de participar 

laboralmente varían significativamente en función de los 

determinantes en el departamento de Lambayeque en el año 

2020. 

Participación laboral 

femenina 

Características personales 

Factores culturales 

Características del hogar 

Factores institucionales 

Factores tecnológicos 
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Capítulo 3: Metodología desarrollada 

3.1. Diseño metodológico 

Según Sampieri et al. (2014), el diseño de la investigación es el paso de la investigación 

en la que se define el plan para obtener la información estadística relevante que el investigador 

desea; en el enfoque cuantitativo, el diseño metodológico se centra en analizar una prueba de 

hipótesis de un contexto en particular. Además, existen el diseño experimental y no 

experimental, cuya principal diferencia radica en que el diseño experimental proviene de un 

experimento en el que se replica el fenómeno de estudio y se manipula de forma intencionada las 

variables de estudio, en cambio, el diseño no experimental no permite una intervención directa 

sobre las variables, se trata de una observación del fenómeno en su contexto natural. 

En ese sentido, la presente investigación tuvo como enfoque el diseño cuantitativo porque 

sigue una serie de fases ordenados y radica en que se contrasta una hipótesis de investigación 

mediante la aplicación de prueba de hipótesis y técnicas estadísticas. También, tuvo un diseño no 

experimental, debido a que no existe una intervención directa sobre las variables independientes 

ni sobre la variable dependiente. 

Sampieri et al. (2014) establece que dentro del diseño no experimental existe los diseños 

transeccionales o longitudinales. El diseño transeccional o transversal se centra en un análisis 

único, es decir, toma un momento determinado para estudiar el fenómeno, mientras que el diseño 

longitudinal estudia el fenómeno en un periodo especifico. Dentro del diseño transversal se 

pueden encontrar al diseño exploratorio, descriptivo y correlacional – causal, donde el diseño 

exploratorio se emplea para conocer la realidad de un conjunto de variables, el diseño descriptivo 

tiene como objetivo indagar sobre los niveles y comportamientos de las variables de la población 

estudiada, también hace referencia a que puede utilizarse para realizar comparaciones entre dos o 

más grupos; finalmente, el diseño correlacional – causal describe una relación entre variables que 

podría ser de tipo casual o correlacional, las cuales sirven para establecer relaciones de causa y 

efecto cuando se emplea el análisis causal y parten del planteamiento de una hipótesis causal que 

será o no refutada a partir de la evidencia empírica que se obtenga en la investigación. 
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La metodología de la presente investigación se centró en el diseño transversal debido a 

que se realizó un análisis en un momento determinado sobre las variables independientes y 

dependiente. También tuvo un alcance correlacional – causal, dado que se describió mediante la 

aplicación de técnicas estadísticas el comportamiento de las variables ligadas a la participación 

laboral femenina, y buscó plantear una relación causal con sus determinantes empleando el 

análisis econométrico. Finalmente, la investigación fue de tipo aplicada, dado que se busca 

aplicar los conocimientos teóricos a una situación para su estudio y análisis. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población está conformada por todas las mujeres mayores de 14 años que se 

encontraron residiendo en el departamento de Lambayeque en el año 2020. 

3.2.2. Muestra 

Abarca a 2,562 mujeres mayores de 14 años que se encontraron residiendo en el 

departamento de Lambayeque en el año 2020. 

3.3. Fuentes, técnicas de recolección y procesamiento de datos 

3.3.1. Fuentes y técnicas de recolección 

La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) es la fuente de donde se proveerá la 

información estadística necesaria para llevar a cabo los objetivos planteados, por ende, la 

investigación se desarrollará a partir de una fuente secundaria. Cabe mencionar, que el diseño 

muestral de la ENAHO es realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

además, se caracteriza por ser de tipo probabilística, de áreas, estratificada, multietápica, 

independiente en cada departamento y utiliza un nivel de confianza del 95%. 

3.3.1.1. Criterios de exclusión. 

• Se excluyen a las mujeres que no hayan residido en Lambayeque en el año 2020. 

• Se excluyen a las mujeres que no tengan la información estadística completa. 
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• Se excluyen a las mujeres que tienen una edad menor a 14 años. 

3.3.1.2. Criterios de inclusión. 

• Se incluyen a las mujeres que han estado residiendo en Lambayeque en el año 2020. 

• Se incluyen a las mujeres que tengan la información estadística completa. 

• Se incluyen a las mujeres cuya edad sea igual o mayor a 14 años. 

3.3.2. Procesamiento de datos 

3.3.2.1. Modelo de elección discreta binomial. 

Para procesar la información estadística recogida se planteó el análisis econométrico 

cuyo propósito fue calcular la relación causal entre la variable dependiente con sus variables 

independientes, en ese sentido, la variable dependiente fue la condición de participación laboral 

de la mujer y las variables independientes fueron los factores que influyen en el éxito o fracaso 

de dicha condición. Dado que la variable dependiente es de naturaleza cualitativa, entonces el 

cálculo microeconométrico se centró en la ejecución de un modelo de elección discreta binomial, 

siendo este modelo el que se adecúa mejor a las exigencias metodológicas de la investigación. 

Green (2012) explica el análisis de elección discreto: 

El análisis de la elección individual es el foco fundamental de modelar resultados 

discretos, tales como decisiones de compra, comportamientos de votación, elección entre 

marcas, preferencias. En estos casos, la variable dependiente no es un resultado 

económico, sino un indicador producto de algún resultado. Pasamos a modelar 

probabilidades y a usar herramientas econométricas para hacer declaraciones 

probabilísticas sobre la ocurrencia de algún evento. Como tal se modelan probabilidades 

de eventos, en lugar de medias condicionales. La elección hecha se verá afectada por 

influencias observables y por características no observables del que elige. (pág. 681) 



60 
 

Dentro de los modelos de elección discreta, se encuentran los modelos de elección 

discreta binomial1, siendo precisos para el estudio de las elecciones que se toman cuando solo 

existen dos únicas opciones, siendo tomar (éxito) o no tomar (fracaso) la decisión, además, los 

valores 0 y 1 sirven para asignar el fracaso o éxito respectivamente. Gujarati y Porter (2010) 

señalan que para estimar un modelo de elección binominal se pueden emplear el modelo lineal 

de probabilidad (MLP), el modelo logit, el modelo probit, y el modelo tobit. 

3.3.2.2. Modelo lineal de probabilidad (MLP) 

En primer lugar, se sabe que un modelo de regresión lineal clásico se expresa de la 

siguiente forma: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝑒 (1) 

Sin embargo, cuando se tiene a una variable dependiente binaria, se le denomina modelo 

lineal de probabilidad (MLP). Wooldrige (2010) describe que cuando se trata de una variable 

dependiente binomial, la esperanza condicional de 𝑦 dado 𝑥, es igual a la probabilidad 

condicional de que 𝑦 tenga éxito, es decir, 𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝐸(𝑦|𝑥). Por consiguiente, se obtiene la 

siguiente ecuación. 

𝐸(𝑦|𝑥) = 𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 (2) 

Detalla que en (2) se asume que la probabilidad de éxito es una función lineal de las 

variables, donde 𝑃(𝑦 = 1|𝑥) se le conoce como probabilidad de respuesta, además, bajo el MLP 

los parámetros 𝛽 miden el cambio en la probabilidad de respuesta ante la variación de una 

regresora manteniendo las demás regresoras constantes. Gujarati y Porter (2010) recalcan que si 

se asume que 𝑝 es la probabilidad de que 𝑦 = 1 y (1 − 𝑝) es la probabilidad que 𝑦 = 0, se puede 

afirmar que la variable dependiente sigue una distribución de probabilidad de Bernoulli, por lo 

tanto, se obtienen las siguientes ecuaciones. 

𝐸(𝑦) = 0(1 − 𝑝) + 1(𝑝) = 𝑝 (3) 

 
1 Green (2012) también describe la existencia de los modelos de elección múltiple, los modelos de conteo de eventos 

y los modelos de elección ordenada. 
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𝐸(𝑦|𝑥) = 𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 = 𝑝 (4) 

Además, al tratarse de una probabilidad, entonces, la probabilidad condicional debe tener 

un valor que se encuentre entre 0 y 1, es decir, se ajusta a la restricción 0 ≤ 𝑃(𝑦 = 1|𝑥) ≤ 1, y 

debido a que la esperanza de una variable aleatorio de Bernoulli está dada por la probabilidad 

que sea igual a 1, entonces la variable independiente sigue una distribución binomial, donde 𝑝 es 

la probabilidad de éxito, (1 − 𝑝) es la probabilidad de fracaso. 

A pesar de que la estimación mediante MPL pueda resultar la más idónea, es preciso 

mencionar que se trata de un modelo que puede provocar errores en el cálculo econométrico. 

Gujarati y Porter (2010) describen que el MPL ocasiona los siguientes problemas. 

• No normalidad del término de error. 

Dado que el término de error no sigue una distribución normal, entonces no se puede 

obtener una correcta inferencia estadística, además, no es posible asumir que 𝜇𝑖 siga la 

distribución normal, ya que tiene como valores 𝑝 cuando 𝑦 = 1 y (1 − 𝑝) cuando 𝑦 = 0, por 

consiguiente, lo correcto sería asumir que sigue la distribución de Bernoulli. 

• Varianza heterocedástica del término de error. 

Entendiéndose que el término de error no sigue una distribución normal, entonces se 

comprende el motivo por el cual se producen varianzas heterocedásticas en las perturbaciones. 

Bajo la distribución de Bernoulli, la varianza del término de error es 𝑣𝑎𝑟(𝜇𝑖) = 𝑝𝑖(1 − 𝑝𝑖). 

• Incumplimiento de la restricción de las probabilidades. 

Para Green (2012), este es el principal argumento para descartar el empleo del MLP, 

debido a que la no normalidad y las varianzas heterocedásticas pueden resolverse mediante 

medidas correctivas, no obstante, se espera que las probabilidades que se calculan a partir del 

MLP no salgan del límite [0,1], ello origina que existan probabilidades negativas o que sean 

mayores a 1. Stock y Watson (2012) complementan que la linealidad del MLP es el motivo por 

el cual se obtienen probabilidades fuera del límite establecido, en ese sentido, la solución parte 

de la introducción de modelos no lineales diseñados para variables dependientes binarias. 
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3.3.2.3. Modelo logit y modelo probit. 

Gujarati y Porter (2010) explican que ambos modelos parten de la idea de emplear la 

función de distribución acumulada2 (FDA) para estimar correctamente un modelo probabilístico, 

de esta forma se puede asegurar que la probabilidad se encuentre entre 0 y 1, y no tendrá una 

variación no lineal con las regresoras. Green (2012) detalla que el modelo debería producir 

predicciones consistentes con la teoría, por ello, plantea que para cada vector de regresoras se 

espera lo siguiente. 

lim
𝑥′𝛽→+∞

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌 = 1|𝑥) = 1 

lim
𝑥′𝛽→−∞

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌 = 1|𝑥) = 0 (5) 

Entonces, se deben considerar las distribuciones normal y logística. Cuando se emplea la 

distribución normal estándar, entonces el modelo se denomina modelo probit y se denota de la 

siguiente forma. 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌 = 1|𝑥) = ∫ 𝜙(𝑡)𝑑𝑡

𝑥′𝛽

−∞

= Φ(𝑥′𝛽) (6) 

Cuando la distribución logística se utiliza para modelar, entonces de denomina modelo 

logit y se matematiza de la siguiente forma. 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌 = 1|𝑥) =
exp (𝑥′𝛽)

1 + exp (𝑥′𝛽)
  (7) 

Cabe mencionar que sin importar cual método de distribución de elija seguir, los 

parámetros que estimen del modelo no son necesariamente los efectos marginales. En el caso de 

la distribución normal estándar, los efectos marginales son. 

 
2 Moya y Saravia (2007) definen que la función de distribución acumulada se denota como 𝐹(𝑥) = 𝑃[𝑋 ≤ 𝑥] =

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑥
𝑥

−∞
, y hace referencia al área sombreada dentro de un gráfico de distribución. 
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𝜕𝐸[𝑦|𝑥]

𝜕𝑥
=

𝑑𝐹(𝑥′𝛽)

𝑑(𝑥′𝛽)
× 𝛽 = 𝜙(𝑥′𝛽) × 𝛽 (8) 

Si se trata de la distribución logística, entonces los efectos marginales son. 

𝜕𝐸[𝑦|𝑥]

𝜕𝑥
= Λ(𝑥′𝛽)[1 − Λ(𝑥′𝛽)]𝛽 (9) 

Para la estimación y la inferencia de los modelos probit y modelos logit se debe emplear 

necesariamente el método de máxima verosimilitud (MV). Primero, la función de MV se denota 

de la siguiente manera. 

ln 𝐿 = ∑{𝑦𝑖 ln 𝐹(𝑥′𝛽) + (1 − 𝑦𝑖) ln[1 − 𝐹(𝑥′𝛽)]}

𝑛

𝑖=1

 (10) 

A partir de ello se establece la ecuación de verosimilitud. 

𝜕 ln 𝐿

𝜕𝛽
= ∑(𝑦𝑖 − Λ𝑖)𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0 (11) 

Tras la maximización de 𝐿 con el uso de primera y segunda derivada se obtienen las 

siguientes ecuaciones para estimar los parámetros, en el caso del modelo probit. 

𝜕 log 𝐿

𝜕𝛽
= ∑ 𝜆𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (12) 

En el caso del modelo logit. 

𝐻 =
𝜕2 ln 𝐿

𝜕𝛽𝜕𝛽′
= − ∑ Λ𝑖(1 − Λ𝑖)x𝑖x′𝑖

𝑖

 (13) 

En ese sentido, el procesamiento de datos de la investigación se centra en la construcción 

de un modelo probabilístico donde la variable dependiente es la participación laboral femenina y 

las variables independientes son las determinantes. A partir del modelo construido, se pretende 

estimar la probabilidad, los efectos marginales, los odds ratio y las elasticidades para obtener un 



64 
 

análisis completo. Por último, se muestra la siguiente variable dependiente 𝑃𝐿𝐹 que refleja la 

participación laboral femenina. 

𝑃𝐿𝐹 = {
1, 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

0, 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙
 

La variable 𝑃𝐿𝐹 tiene la siguiente forma funcional. 

𝑃𝐹𝐿𝑖 = 𝐺(𝛽, 𝑋𝑖) + 𝜇 

𝑋 representa al conjunto de variables independientes de la variable predicha, 𝛽 representa 

los parámetros y 𝜇 es el término de error. No obstante, lo más importante es 𝐺(. ), dado que al 

tratarse de la función acumulada se procede a estimar mediante un modelo Logit o Probit. Por 

consiguiente, si se trata de la función acumulada logística, el modelo Logit es el siguiente: 

𝑃(𝑃𝐿𝐹𝑖 = 1) =
1

1 + 𝑒−(𝛽1+𝛽2𝑒𝑑𝑢𝑖+𝛽3𝑒𝑠𝑖+𝛽4ℎ𝑖+𝛽5𝑒𝑑𝑖+𝛽6ℎ𝑖+𝛽7𝑙𝑑𝑖+𝛽8𝑖𝑓𝑖+𝛽9𝑢𝑖+𝛽10𝑔𝑓𝑖+𝛽11𝑡𝑖+𝛽12𝑝𝑓𝑖+𝛽13𝑒𝑖+𝛽14𝑐𝑖)
+ 𝜇 

En cambio, si es una función acumulada normal, el modelo Probit es el siguiente: 

𝑃(𝑃𝐿𝐹𝑖 = 1) = ∫ 𝜙(𝑡)𝑑𝑡
𝛽1+𝛽2𝑒𝑑𝑢𝑖+𝛽3𝑒𝑠𝑖+𝛽4ℎ𝑖+𝛽5𝑒𝑑𝑖+𝛽6ℎ𝑖+𝛽7𝑙𝑑𝑖+𝛽8𝑖𝑓𝑖+𝛽9𝑢𝑖+𝛽10𝑔𝑓𝑖+𝛽11𝑡𝑖+𝛽12𝑝𝑓𝑖+𝛽13𝑒𝑖+𝛽14𝑐𝑖

−∞

 

𝜙(𝑡) = (
1

2𝜋
) exp (−

1

2
𝑡2) 

En ambos modelos, se tiene que 𝑒𝑑𝑢 es el nivel educativo de la mujer, 𝑒𝑠 es el estado 

civil, ℎ es el número de hijos, 𝑒𝑑 es la edad de la mujer, 𝑗 es la condición de ser jefa de hogar de 

la mujer, 𝑙𝑑 es el número de horas que dedica la mujer a las labores domésticas, 𝑖𝑓 es el ingreso 

familiar del hogar de la mujer, 𝑢 es la condición de urbanización del hogar de la mujer, 𝑡 son las 

transferencias por programas sociales, 𝑝𝑓 es la condición de acceder a la planificación familiar 

de la mujer, 𝑒 son los electrodomésticos del hogar, 𝑐 es la condición de conectividad del hogar, 𝛽 

representa a los parámetros poblacionales y 𝜇 es el término de error.
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3.3.3. Tabla resumen metodológica 

Tabla 4 

Tabla resumen metodológica 

Variable Dimensión Población Muestra Fuentes de recolección 
Técnica de 

recolección 

Participación 

laboral 

Participación laboral 

femenina 

Todas las mujeres 

mayores de 14 años que 

se encontraron 

residiendo en el 

departamento de 

Lambayeque en el año 

2020. 

2,562 mujeres mayores 

de 14 años que se 

encontraron residiendo 

en el departamento de 

Lambayeque en el año 

2020. 

Módulo de empleo e 

ingreso, Encuesta 

Nacional de Hogares 

Recopilación de 

fuente secundaria 
Características 

personales 

Educación 

Módulo de Características 

de miembros del hogar, 

Encuesta Nacional de 

Hogares 

Estado civil 

Hijos 

Edad 

Jefa de hogar 
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Características 

del hogar 

Ingreso familiar 

Todas las mujeres 

mayores de 14 años que 

se encontraron 

residiendo en el 

departamento de 

Lambayeque en el año 

2020. 

2,562 mujeres mayores 

de 14 años que se 

encontraron residiendo 

en el departamento de 

Lambayeque en el año 

2020. 

Módulo Sumaria, 

Encuesta Nacional de 

Hogares 

Recopilación de 

fuente secundaria 

Urbanización 

Factores 

institucionales 
Transferencias 

Factores 

tecnológicos 

Planificación familiar 
Módulo Salud, Encuesta 

Nacional de Hogares 

Electrodomésticos 

Módulo Equipamiento del 

hogar, Encuesta Nacional 

de Hogares 

Conectividad 

Módulo Características de 

la vivienda y hogar, 

Encuesta Nacional de 

Hogares 

Condiciones 

laborales 

Horas de trabajo 

Módulo de empleo e 

ingreso, Encuesta 

Nacional de Hogares 

Tipo de ocupación 

Ingreso laboral 
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Capítulo 4: Resultados y discusión 

4.1. Objetivo 1: Determinar la participación laboral femenina según el área de 

residencia en el departamento de Lambayeque en el año 2020 

Tabla 5 

Lambayeque: Participación laboral femenina por área de residencia, 2020 

 Urbana Rural Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

No participación laboral 108,151 26.4 10,585 14.1 118,737 24.5 

Participación laboral 301,883 73.6 64,735 86.0 366,883 75.5 

Total 410,035 100 75,320 100 485,356 100 

Nota: Elaboración propia. 

En primer lugar, la participación laboral femenina en el departamento de Lambayeque 

fue de un 75.5% en el 2020, y al desagregarse en función al área de residencia se aprecia que en 

el área urbana fue de 73.6%, mientras que en el área rural fue de 86.0%. En términos absolutos, 

existieron 301,883 mujeres y 64,735 mujeres que residieron en las áreas urbanas y rurales 

respectivamente y que estuvieron participando en el mercado laboral durante el 2020. 
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Figura 6 

Lambayeque: Participación laboral femenina según nivel educativo alcanzado, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

El gráfico indica que existe un 55.82% de participación laboral entre las mujeres que no 

tienen nivel educativo, mientras que las mujeres que participan laboralmente y tienen un nivel 

primario y secundario son 80.11% y 72.58% respectivamente. Por el contrario, las mujeres que 

tienen educación superior tienen las tasas de participación laboral más altos, las cuales son de 

84.01% y 73.83% entre las mujeres que tienen superior no universitario y superior universitario 

respectivamente. También, en términos absolutos se aprecia que la participación laboral 

femenina se centra entre las mujeres cuyo nivel educativo alcanzado fue secundaria en el 2020. 

 



69 
 

Figura 7 

Lambayeque: Participación laboral femenina por grupo de edad, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

La participación laboral femenina en Lambayeque se centra en el grupo de edad de 25 a 

59 años, dado que hay un 89.4% de tasa de participación laboral, en segundo lugar, existe un 

85.3% de participación laboral entre las mujeres que tienen de 60 a 64 años, siendo este el 

segundo grupo de edad con una mayor tasa. En cuanto a las mujeres que tienen de 14 a 24 años, 

conforman el tercer grupo con mayor tasa de participación laboral, con un 54.42%. 
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4.2. Objetivo 2: Describir las condiciones laborales de las mujeres en el departamento de 

Lambayeque en el año 2020 

Figura 8 

Lambayeque: Nivel de ocupación femenina según el área de residencia, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

En primer lugar, el 60.4% de las mujeres ocupadas fueron trabajadoras dependientes, 

mientras que el 39.6% estuvieron ocupadas en trabajos independientes. En ese sentido, el 17.6% 

y el 82.4% de las trabajadoras independientes se encontraron en el área rural y urbana 

respectivamente, además, el 19.2% y el 80.8% de las trabajadoras dependientes se encontraron 

en las áreas rural y urbana de manera respectiva. Finalmente, las trabajadoras dependientes 
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representaron el 60.4% y las trabajadoras independientes fueron el 39.6% de la fuerza laboral 

femenina en 2020. 

Figura 9 

Lambayeque: Nivel de ocupación femenina según grupo de edad, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

El gráfico muestra que existe una concentración del empleo dependiente en los grupos 

etarios más jóvenes y de 25 a 59 años; por el contrario, en los grupos etarios compuestos por 

personas de mayor edad existe una baja proporción, sobre todo de mujeres dependientes. En el 

caso de las mujeres independientes, estas se suelen concentrar en las mujeres cuya edad es de 25 

a 59 años, también se centra los grupos etarios con edades más avanzadas. 
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Figura 10 

Lambayeque, Logaritmo natural del ingreso laboral real por horas y las horas laborales 

semanales, 2020 

(Año base 2020=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Se observa una relación inversa entre las horas laborales semanales y el logaritmo del 

ingreso laboral por hora, por lo cual se induce que a medida que las horas de trabajo crecen, se 

tiende a percibir un ingreso menor por hora. Lo expresado en el gráfico denota un problema 

estructural en el mercado laboral peruano, siendo este la informalidad, dado que este gráfico 

podría apuntar a un subempleo por ingreso presente en el empleo femenino. 
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Figura 11 

Lambayeque: Ingreso laboral promedio real anual según tipo de empleo femenino, 2020 

(Año base 2020=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

El ingreso laboral anual promedio que percibieron las mujeres en el año 2020 fue de S/ 

13,309.10; al desagregarse, en función al tipo de empleo, se observa que las mujeres que 

trabajaron como dependientes percibieron un ingreso laboral anual promedio más elevado que el 

que percibieron las mujeres independientes, en ese sentido, las mujeres independientes 

percibieron en promedio S/ 10,770.0 anuales y las mujeres dependientes percibieron un ingreso 

laboral promedio de S/ 15,090.30 anuales. 
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Figura 12 

Lambayeque: Ingreso laboral promedio real anual según grupo de edad y área de residencia, 

2020 

(Año base 2020 = 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tal como se aparecía en el gráfico, las mujeres del área urbana suelen obtener ingresos 

laborales superiores a las mujeres que residen en las áreas rurales de Lambayeque 

indistintamente del grupo etario al que pueda pertenecer. En ese sentido, se destaca al grupo de 

las mujeres cuya edad oscila entre los 25 y 59 años, quienes perciben S/ 14,887.70 anuales a 

nivel departamental, al desagregarse en torno al área de residencia, se aprecia que en el área 

urbana perciben en promedio S/ 15,860.70 y en el área rural obtienen S/ 9,796.80 anuales. 
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También, se aprecia que el ingreso laboral anual de las mujeres en el área rural tiende a ser alto 

entre las mujeres más jóvenes y a medida que avanzan en edad, el ingreso disminuye 

Figura 13 

Lambayeque, Ingreso laboral real promedio anual según nivel educativo y área de residencia, 

2020. 

(Año base 2020 = 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

En el gráfico se aprecia que el ingreso laboral que perciben las mujeres sigue un patrón 

marcado tanto en el área urbana como en el área rural, siendo el hecho que las mujeres que 

tienen un nivel educativo más elevado perciben un ingreso laboral mayor frente a las mujeres 

que carecen de nivel educativo, inclusive frente a aquellas mujeres que tienen un nivel educativo 

bajo. 
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4.3. Objetivo 3: Calcular las probabilidades que tienen las mujeres de participar 

laboralmente en el departamento de Lambayeque en el año 2020 

4.3.1. Resultados de las principales estimaciones del modelo 

Tabla 6 

Estimadores y odds ratio del modelo logit. 

VARIABLES Coeficientes Odds Ratio 

a_educ 0.0457*** 1.047*** 

 (0.0102) (0.0107) 

pareja 0.560*** 1.750*** 

 (0.117) (0.204) 

hijos2 -0.247** 0.781** 

 (0.107) (0.0837) 

edad -0.00734** 0.993** 

 (0.00333) (0.00331) 

jefe 0.992*** 2.696*** 

 (0.129) (0.348) 

planificación 0.656** 1.927** 

 (0.285) (0.549) 

ipcr 0.000534*** 1.001*** 

 (7.61e-05) (7.62e-05) 

area -1.016*** 0.362*** 

 (0.127) (0.0459) 

trsociales -0.00217*** 0.998*** 

 (0.000321) (0.000320) 

conelectro -0.353** 0.702** 

 (0.160) (0.112) 

conectividad 0.0383 1.039 

 (0.107) (0.112) 

constante 0.140 1.150 

 (0.231) (0.265) 

N 2162 

Log-likehood -1351 

Pseudo R2 0.0982 

chi2 294.4 

Errores estándares en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

En primer lugar, se observa que todas las variables, excepto la conectividad, tienen 

significancia individual, por lo que deberían entrar en el modelo econométrico como predictoras. 
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Segundo, el modelo tiene significancia global, por ello, se puede utilizar para explicar los 

cambios en la variable dependiente a partir de las variables seleccionadas. En ese sentido, el 

primer resultado que se aprecia son los Odds ratio, entre los cuales se destacan a la condición de 

ser jefa de hogar, la planificación familiar, la condición de tener pareja y los años de 

escolarización como las predictoras que tienen un mayor cambio sobre el ratio de participación 

laboral femenina (RPLF) , por consiguiente, si la mujer es la jefa de hogar, entonces el RPLF 

aumenta 2,69 veces, además, si la mujer tiene acceso a la planificación familiar, el RPLF 

aumenta en 1,93 veces, también, si la mujer tiene pareja, el RPLF aumenta en 1,75 veces y si la 

mujer aumenta en un año sus años de escolarización, el RPLF aumenta en 1,05 veces. Por el 

contrario, el hecho de tener hijos un hijo adicional ocasiona que la RPLF se reduzca en 0.781 

veces más, también, si la mujer cumple un año adicional, el RPLF se reduce en un 0.993 veces, 

incluso, si el hogar recibe una unidad monetaria de ingresos per cápita provenientes de las 

transferencias sociales públicas, el RPLF se reduce en 0.998 veces, finalmente, si el hogar se 

encuentra en el área urbano, el RPLF se reduce 0.362 veces más. 

Tabla 7 

Efectos marginales del modelo Logit 

VARIABLES Efectos marginales 

a_educ 0.0114*** 

pareja 0.139*** 

hijos2 -0.0618** 

edad -0.00184** 

jefe 0.240*** 

planificacion 0.159** 

Ipcr 0.000133*** 

Área -0.244*** 

trsociales -0.000543*** 

conelectro -0.0876** 

conectividad 0.00958 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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En primer lugar, se aprecia que, si la mujer es la jefa de hogar, entonces la probabilidad 

de que participe laboralmente aumenta en un 24%, asimismo, si la mujer tiene acceso a la 

planificación familiar, la probabilidad de que la mujer tenga participación laboral aumenta en 

15.9%, además, cuando la mujer tiene pareja, entonces la probabilidad de que participe en el 

mercado laboral aumenta en 13.9%. Inclusive, el aumento en un año de escolarización de la 

mujer, la probabilidad que participe laboralmente aumenta en un 1.14%, también, el aumento en 

una unidad monetaria de ingreso per cápita que el hogar recibe, la participación laboral aumenta 

en un 0.013%, finalmente, el acceso a la conectividad del hogar provoca un descenso en la 

probabilidad del 0.958%. Caso contrario, sucede cuando el hogar reside en el área urbana, la 

probabilidad que la mujer participe laboralmente se reduce en un 24.4%, también, si el número 

de hijos aumenta en una unidad, la probabilidad de que la mujer tenga participación laboral 

disminuye en 6.18%, además, si el hogar cuenta electrodomésticos, entonces la participación 

laboral de la mujer reduce en un 8.76%, también, el aumento de la edad en un año provoca la 

reducción de la probabilidad en un 0.184%, además, el aumento en una unidad monetaria del 

ingreso per cápita por transferencias sociales del hogar ocasiona que la probabilidad se reduce en 

un 0.054%. 

4.3.2. Resultados del diagnóstico del modelo 

Tabla 8 

Tabla de clasificación de la regresión logística 

Clasificado D ~D Total 

Positivo 683 363 1046 

Negativo 391 725 1116 

Total 1074 1088 2162 

Sensibilidad 63.59% 

Especificidad 66.64% 

Correctamente clasificado 65.12% 

En primer lugar, el modelo logit que se ha estimado predice correctamente al 65.12% de 

los datos de la muestra, lo cual es un porcentaje superior al 50% y se interpreta que las 
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probabilidades que se extraigan de este modelo son consistentes. Además, la sensibilidad y la 

especificidad tienen valores cercanos al porcentaje de correctamente clasificados, por ende, el 

modelo tiene buenos estadísticos de clasificación. 

Figura 14 

Curva de ROC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área debajo de la curva de ROC que se computa tras las estimaciones es de 71.1%, es 

decir, tiene un buen ajuste entre la sensibilidad y la diferencia entre la unidad y la especificidad.  
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4.3.3. Estimaciones de las probabilidades post estimación 

Tabla 9 

Estimaciones de la probabilidad de éxito y fracaso 

 Probabilidad Intervalo de confianza al 95% 

Pr (y=1|x) 0.5025 [0.4796, 0.5253] 

Pr (y=0|x) 0.4975 [0.4747, 5204] 

Las estimaciones del modelo Logit sugieren que la probabilidad de que una mujer 

lambayecana haya participado en el mercado laboral durante el año 2020 fue de 50.25% en base 

a las variables predictoras, mientras que la probabilidad de que no tengan una participación en el 

mercado laboral es de 49.75%. 

Figura 15 

Probabilidad de éxito versus educación, edad e ingreso per cápita. 
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Finalmente, las probabilidades de éxito, es decir de cuando la mujer tiene participación 

laboral tienen una relación significativa entre las principales variables continuas, en ese sentido, 

se observa que la probabilidad de éxito tiene una relación directa con los años de escolarización, 

sin embargo, alcanza el 50% cuando los años de escolarización se encuentra bordeando los 10 

años. En cuanto a la edad, resulta que tiene una relación inversa con la probabilidad de éxito, la 

cual empieza teniendo una mayor probabilidad cuando la mujer es joven y un descenso 

considerable cuando supera los 60 años. Por último, el ingreso per cápita que recibe el hogar 

mantiene una relación directa con la probabilidad de éxito. 

4.4. Discusión de los resultados 

Para empezar, los resultados encontrados en el modelo econométrico precisan que existe 

una relación significativa entre la participación laboral femenina y las variables predictoras, 

siendo las características personales, los factores culturales, las características del hogar, factores 

institucionales y los factores tecnológicos. Siendo estos resultados consistentes con los resultados 

post estimación (Gil, 2021; Holguin, 2018; Valencia, 2021). 

En cuanto a los objetivos específicos, según el primer objetivo específico, las 

estimaciones sugieren que existe un 75.5% de participación laboral femenina, siendo el área rural 

donde se ha encontrado una mayor participación laboral femenina en el departamento de 

Lambayeque durante el año 2020, además, al medirse en función de las categorías del nivel 

educativo, se descubre que existe una mayor participación laboral femenina en los niveles 

educativos superiores, finalmente, la participación laboral femenina se centra en las mujeres de 

entre 25 a 59 años. Al contrastar estos hallazgos con el estado del arte de la variable dependiente, 

se aprecia que guardan similitud con las estimaciones realizadas por Gil (2021), sobre todo en 

que la participación laboral femenina se centra en mujeres de la zona rural, con altos niveles 

educativos y siendo jóvenes principalmente. Además, tal como explica OIT (2019), este motivo 

puede deberse a motivos personales, es decir, devienen de la preferencia de las mujeres en 

compensar la acumulación del capital humano dedicándose a participar laboralmente. 

En cuanto al segundo objetivo específico planteado, los hallazgos denotan que la 

población ocupada femenina tuvo una mayor concentración en el área urbana y son en su 

mayoría trabajadoras en empleos dependientes, además, las mujeres más jóvenes suelen estar 



82 
 

empleadas en trabajos dependientes mientras que las mujeres con edades avanzadas se 

concentran en ocupaciones independientes. No obstante, el hallazgo más resaltante es la 

existencia de una relación inversa entre las horas laborales y el logaritmo del ingreso laboral 

anual que percibieron las mujeres durante el año 2020, este hallazgo implica que el aumento de 

las horas laboral no conlleva con un aumento en el ingreso laboral anual, es decir, no se recibe un 

mayor ingreso laboral pese a que se trabaje una mayor cantidad de horas. Este hallazgo puede 

estar relacionado con la existencia de los altos niveles de informalidad que se encuentran en el 

departamento de Lambayeque y que afectan principalmente a las mujeres, de hecho, Morrison 

(2021) concuerda en que las mujeres han sido afectadas durante el 2020 ocasionando que se 

centren en empleos precarizados. Otro hallazgo fundamental relacionado al segundo objetivo 

específico es que las mujeres que tienen los niveles educativos más elevados perciben en 

promedio un ingreso laboral mayor, en especial si se encuentra en el área urbana y tienen un 

nivel educativo superior, este resultado puede explicarse por la teoría del capital humano, la cual 

establece al cumulo de conocimientos, experiencias y habilidades como un factor relevante en la 

generación de ingresos. 

Finalmente, en cuanto al tercer objetivo específico, los resultados han arrojado 

estimadores que tienen significancia individual y el modelo econométrico tiene significancia 

global, en ese sentido, las estimaciones pueden emplearse para la inferencia. Primero, el aumento 

de la probabilidad de participación laboral frente al aumento en los años de escolarización de la 

mujer coincide con (Garcés y Soto, 2018; Gil, 2021; Valencia, 2021) donde sus estimaciones 

también arrojaron el mismo resultado; segundo, la condición de ser jefa de hogar como 

determinando significativo sobre el aumento de la probabilidad de participación laboral se 

ratifica en el estado del arte de la variable de estudio (Gil, 2021; Torres et al., 2022), asimismo, 

la condición de tener acceso a la planificación familiar por parte de las mujeres aumenta la 

probabilidad de que participen laboralmente y este resultado es congruente con el marco teórico 

formulado por (Gasparini y Marchionni, 2015), en cuanto al ingreso per cápita y a la condición 

de tener pareja presentan un aumento en la probabilidad de participación laboral, no obstante, no 

guardan una relación con la literatura consultada (Gil, 2021; Ramos, 2021; Torres et al., 2022), 

este resultado podría deberse a factores culturales, los cuales promueven que las mujeres 

lambayecanas deberían tener un mayor empoderamiento y asumir una participación más activa 

en el mercado laboral. En contraposición, el número de hijos puede reducir la probabilidad de 



83 
 

participación laboral de la mujer, lo cual es congruente con los antecedentes presentados (Garcés 

y Soto, 2018; Torres et al., 2022; Valencia, 2021), también, las estimaciones mostraron que 

recibir transferencias sociales por parte del sector público ocasiona una disminución en la 

probabilidad de participación laboral femenina, este hallazgo es consistente en los antecedentes 

mostrados (Heredia y Pompolio, 2020; Valencia, 2021), inclusive, la condición estar radicando 

en la zona urbana conlleva a que la probabilidad de participación laboral disminuya, este 

hallazgo coincide con los resultados presentados por Gil (2021), por último, el aumento en la 

edad de las mujeres ocasiona una reducción en la probabilidad de participación laboral femenina, 

siendo este hecho respaldado por la literatura consultada Gil (2021). 
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Conclusiones 

Primero, se concluye que existe una relación significativa entre la variable dependiente y 

las variables independientes que se han empleado en el modelo econométrico, siendo la 

participación laboral femenina la variable dependiente y; la educación, la pareja, los hijos, la 

edad, la jefatura del hogar, la planificación familiar, el ingreso, la urbanización, las 

transferencias, la condición de tener electrodomésticos y la conectividad, las variables 

independientes. 

A partir de los resultados y el contraste con el estado del arte, se aprecia que la 

participación laboral femenina en el departamento de Lambayeque durante el año 2020 

comprende al 75.5%, y se centra en el área rural frente al área urbana, además, las mujeres con 

un mayor nivel educativo tienen una mayor participación laboral, y las mujeres más jóvenes 

tienen una mayor participación laboral en el departamento de Lambayeque. En este punto, vale 

recalcar que la evidencia se sostiene en el hecho que existe una predisposición de las mujeres en 

preferir adoptar un capital humano más elevado para cumplir aspiraciones profesionales, 

conllevando a la tendencia de participar laboralmente, no obstante, estas aspiraciones podrían 

verse interrumpidas por la existencia de roles de género, tal como la literatura especializada 

denota. 

Del mismo modo, se puede concluir que existe evidencia que apunta a que el área urbana 

alberga a una mayor parte de la población ocupada femenina en el departamento de Lambayeque 

durante el año 2020, además, la evidencia respalda que el empleo femenino en Lambayeque 

puede estar precarizado, dado que se ha encontrado una relación inversa entre las horas laborales 

y el logaritmo del ingreso laboral que perciben las mujeres, siendo este un indicador de que los 

altos niveles de precarización laboral afectan la generación de ingresos. Asimismo, se ha 

encontrado que las mujeres lambayecanas que tienen niveles educativos superiores suelen 

encontrarse mejor remuneradas, siendo explicada por la teoría del capital humano. 

Para finalizar, se ha llegado a la conclusión que la educación, la jefatura del hogar y la 

planificación familiar tiene efectos directos y significativos sobre la probabilidad de 

participación laboral femenina en Lambayeque durante el año 2020, del mismo modo, una 

participación más activa en la jefatura del hogar de la mujer conlleva a que participe 



85 
 

laboralmente y el aumento en la escolarización conduce a que la participación laboral también 

aumente. No obstante, se concluye que el número de hijos conduce a una notable reducción en la 

probabilidad de que la mujer pueda participar laboralmente, asimismo, la edad y tener residencia 

en la zona urbana también propician una reducción en la probabilidad de tener participación 

laboral. 
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Recomendaciones 

Primero, se hace la recomendación de que se debería abordar el tema de la participación 

laboral femenina empezando nuevas líneas de investigación, por ejemplo, desde la vista de la 

valorización del tiempo de la mujer y desde una arista centrada en la evaluación de la mujer 

dentro del pensamiento económico, ya que, la problemática que enfrentan las mujeres tiene 

varios frentes y es necesario ampliar el estado del arte. 

Se recomienda plantear, formular y aplicar políticas sociales orientadas a revertir los 

roles de género que podrían estar presentes en la población lambayecana, con el objetivo de 

estimular a que la población femenina del departamento consiga tener una mayor participación 

laboral, además, es necesario revisar y fomentar políticas educativas que permitan a las mujeres 

acceder a los niveles educativos superiores, sean universitarios o no universitarios, ya que se ha 

descubierto que existe una mayor proporción de participación laboral femenina en los niveles 

educativos superiores. 

En segundo lugar, se recomienda plasmar mejoras en las políticas laborales que permitan 

una mayor integración de las mujeres en puestos de trabajo con mejores condiciones laborales, 

sobre todo en un departamento con notorios niveles de informalidad y un hecho que se relaciona 

es la existencia de un marcado subempleo por ingreso. En esa línea, se recomienda impulsar 

líneas investigativas que traten el problema del subempleo por ingreso no solo entre la población 

ocupada femenina, también en la población ocupada masculina, debido a que este problema 

podría afectar a todo el mercado laboral lambayecano. 

Para terminar, se recomienda mejorar y ampliar el alcance de la planificación familiar 

que se brinda a las mujeres lambayecanas, dado que se ha demostrado que es una variable 

significativa para fomentar una mayor participación laboral femenina, también, se deben mejorar 

los aspectos educativos de la región para que se impulse la participación laboral femenina y 

empoderar a las mujeres para que asuman un papel más importante dentro de la jefatura del 

hogar. Se recomienda revisar las políticas sociales destinadas hacia las mujeres, dado que los 

hallazgos denotan un efecto contrario al que se busca cuando se impulsan transferencias sociales 

provenientes del sector público, también, se debería promover la participación laboral en el área 
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urbana de Lambayeque, dado que este ha sido la principal área de residencia que ha tenido la 

mayor disminución en la participación laboral femenina. 
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Anexo 3. Estimación de los efectos marginales del modelo logit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Diagnostico del modelo por clasificación del modelo. 
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Anexo 5. Estadísticos de ajuste post estimación del modelo logit. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Estimaciones de la probabilidad 
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