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RESUMEN 

 

La investigación presente denominada Participación de la mujer en la fuerza  laboral en 

la región San Martín, 2010 – 2018. Tuvo como objetivo determinar el nivel de 

participación de la mujer en la fuerza laboral en comparación con el de hombres en la 

región San Martín, 2010 – 2018. La investigación fue descriptiva, la población muestral 

estuvo constituida por series anuales de la fuerza laboral femenina y masculina de la 

región San Martin periodo 2010-2018. Se obtuvo como resultado que la participación de 

la mujer en la en la Población Económicamente Activa (PEA) es menor que el de los 

hombres durante todo el periodo analizado, obteniendo un promedio de 35.4 % para las 

mujeres mientras que para hombres fue de 64.8 % es decir una diferencia de  29.3 puntos 

porcentuales a favor de los hombres. Concluyendo que el nivel de participación de la 

mujer en la fuerza laboral en comparación con hombres en la región San Martín, 2010 – 

2018 fue de nivel bajo y medio para los indicadores favorables como ocuparse en un 

trabajo formal o tener un empleo adecuado, por el contrario obtuvo un nivel alto y medio 

para indicadores desfavorable como el de informalidad, subempleo o el empleo no 

adecuado. 

 

Palabras claves: Fuerza laboral, mujer, trabajo 
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ABSTRAC 

 

The present investigation called Participation of women in the labor force in the San 

Martín region, 2010 - 2018. Its objective was to determine the level of participation of 

women in the labor force compared to that of men in the San Martín region, 2010 – 2018. 

The research was descriptive, the sample population consisted of annual series of the 

female and male labor force of the San Martin region, period 2010-2018. It was obtained 

as a result that the participation of women in the Economically Active Population (PEA) 

is lower than that of men during the entire period analyzed, obtaining an average of 35.4% 

for women while for men it was 64.8%. that is, a difference of 29.3 percentage points in 

favor of men. Concluding that the level of participation of women in the labor force 

compared to men in the San Martín region, 2010 - 2018 was low and medium for 

favorable indicators such as occupying a formal job or having an adequate job, for the On 

the contrary, it obtained a high and medium level for unfavorable indicators such as 

informality, underemployment or inadequate employment. 

 

Keywords: Labor force, woman, work 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la época actual se han dado múltiples cambios sociales entre ellos la mayor 

participación de la mujer en distintos puestos laborales pero aún persisten marcadas 

diferencias de su participación en comparación con los hombres y se ha convertido en 

una necesidad la búsqueda de una mayor igualdad con lo cual los gobiernos están 

impulsando distintas políticas para lograrlo.  

En el contexto internacional, en América Latina y el Caribe  según La Organización 

Internacional del Trabajo [OIT] (2018) la participación de la mujer sigue en aumento 

pero aún está muy por debajo que el de los hombres, además el desempleo es mayor 

para el género femenino y la brecha salarial de hasta 15 % entre ambos sexos, 

observándose una ventaja considerable para los hombres. Seguir reduciendo estas 

desigualdades es importante ya que contribuye al aprovechamiento del potencial de 

esta fuerza laboral para alcanzar el desarrollo económico y la justicia social que 

necesita América Latina y el mundo.  

El problema de la baja participación de la mujer no solo es un problema que afecta a 

los países en vías de desarrollo sino también de países más desarrollados como España, 

Grecia, Italia y otros donde se reporta que las mujeres tienen aún salarios más bajos 

que los hombres en puestos similares. Hay una gran incidencia de mujeres que trabajan 

a tiempo parcial que alcanza hasta cifras por encima del 30% en comparación con los 

hombres que solo  bordea el 8% en promedio y estos resultados son atribuidos a los 

roles de género  arraigados ya que las mujeres  tienen a realizar actividades del hogar 

por lo que no pueden tener un empleo a tiempo completo (European Commission, 

2016). 

En el contexto nacional según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  

(2018)  en el Perú al analizar  la fuerza de trabajo el 95,6% de la PEA femenina se 

encontraban en condición de ocupadas, es decir, un total de 7 millones 421 mil 616 

mujeres estaban laborando. De este total, más de la mitad (55,2%), es decir, 4 millones 

287 mil 332 mujeres, estaban subempleadas, grupo explicado principalmente por el 

subempleo por ingresos (52,4%) y en menor medida por el subempleo por horas 

(2,8%).  
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De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (2021) indica que producto de la 

crisis de la pandemia del Covid 19 afectó más al empleo femenino en Lima 

Metropolitana  cayendo su tasa de ocupación en más de 14 % en cambio los hombres 

solo se redujo 11,3%. En el Perú el 57,3 % de mujeres ocupadas está en trabajos 

vulnerables, versus el 44,6% de los hombres. Tanto hombres como mujeres tienen 

empleos de mala calidad pero se intensifica para el género femenino ya que la mayoría 

trabaja en micro y pequeñas empresas donde hay más alto índice de informalidad y las 

que fueron más afectadas por la restricciones impuestas para contener el avance del 

Covid 19.  

 El contexto regional, se reporta que en San Martín existe un alto índice de mujeres sin 

ingresos propios que supera al de los hombres que llega hasta 3 veces más. Persistiendo 

un mercado laboral muy informal que ofrece empleos vulnerable. Asimismo se ofrece 

salarios bajos y existe muchas mujeres que se quedan en casa y no están accediendo al 

empleo y muchas de ellas con una educación mínima que es preocupante y que es 

necesario erradicar e ir poco a poco reduciendo las brechas de género en beneficio de 

toda la sociedad.    

 Considerando la problemática descrita se estableció la siguiente pregunta: ¿Cómo es 

el nivel de participación de la mujer en la fuerza laboral en comparación con el de los 

hombres en la región San Martín, 2010 – 2018? 

En efecto, para el cumplimiento del propósito de la investigación, el objetivo general 

fue: Determinar el nivel de participación de la mujer en la fuerza  laboral en 

comparación con el de los hombres en la región San Martín, periodo 2010 – 2018. Los 

objetivos específicos fueron: Analizar la Población Económicamente Activa (PEA)  

femenina ocupada en el mercado laboral en comparación con la  masculina  de la 

región San Martín, periodo 2010-2018; analizar Población Económicamente Activa 

(PEA)  femenina desocupada en el mercado laboral en comparación con la  masculina  

de la región San Martín, periodo 2010-2018; comparar el nivel promedio de los 

indicadores de la participación laboral de las mujeres y hombres de la región San 

Martín, 2010-2018. 
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La hipótesis considerada en el estudio fue: La mujer tiene un bajo nivel de 

participación en la fuerza laboral en comparación con los hombres de la región San 

Martín durante el  periodo 2010 – 2018. 

La presente investigación se justifica porque contribuye al conocimiento y mejor 

comprensión de la fuerza laboral femenina en la región San Martín y el estudio puede 

ayudar a formular estrategias y políticas para mejorar la participación de la mujer en 

el mercado laboral. Asimismo esta investigación ayudará y servirá como antecedente 

a otros investigadores interesados en el tema y que quieran aplicarse en la región San 

Martin u otro departamento del Perú y servirá como referencia a otros autores en el 

mundo. 

Revisadas las fuentes bibliográficas se llegó a determinar la existencia de diversos 

trabajos de investigación relacionados con la presente. 

Mora & Suarez (2018), en su estudio “Determinantes de la participación laboral 

femenina en Bogotá: 2008 y 2014”, cuyo objetivo fue identificar los determinantes de 

la participación laboral  femenina. Fue una investigación descriptiva no experimental 

que  analizó series de tiempo a través de un modelo econométrico. Se concluyó que la 

participación femenina en el ámbito laboral durante el periodo 2008 y 2014 mejoró 

considerablemente debido a factores como  mejor acceso a la educación  que le permite 

trabajar en áreas que antes no trabajaba y menores hijos que le dan mayor tiempo y 

libertad de buscar empleo. 

Ayala & Guachamin (2018), en su estudio, “Participación Laboral de la mujer en 

Ecuador y sus determinantes”, su objetivo fue determinar la influencia que tiene la 

escolaridad, la edad y el estado civil en el mercado laboral de Ecuador. Se utilizó series 

estadísticas anuales recogidos con la técnica de análisis documental. Se concluyó que 

la empleabilidad de las mujeres ecuatorianas no tuvo variaciones significativas en el 

periodo analizado. Se encontró que la educación alcanzada, el estado civil y la edad 

influyen en la inserción laboral, teniendo menos probabilidad de encontrar empleo las 

que tienen menos educación, las casadas y las mayores a 30 años. 

Avolio & Di  (2017), en su investigación, “Progreso y evolución de la inserción de la 

mujer en actividades productivas y empresariales en América del Sur”, cuyo objetivo 

fue analizar la evolución y el progreso de las mujeres en el rubro empresarial y 
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productivo en América del Sur; el marco metodológico desarrollado es descriptivo de 

tipo no experimental, la técnica utilizada para el recojo de la información fue el análisis 

documental. Se concluyó que la mujer ha incrementado su participación en la fuerza 

laboral y ha ido mejorando su índice de ocupación generando una reducción de la 

brecha de género existente, pero sigue enfrentando  problemas como bajos salarios, 

informalidad del empleo y subempleo. 

Cornejo et al.  (2016), en su investigación “Mujer y Empleo Rural en el Perú”; cuyo 

objetivo fue analizar y sintetizar las condiciones del empleo rural del género femenino; 

la investigación corresponde a un estudio descriptivo, no experimental;  consideró 

como población a mujeres mayores de 18 años de zonas rurales y utilizó la técnica de 

la entrevista. Se concluyó que los empleos rurales femeninos hallados en la zona 

estudiada, están orientados principalmente al tipo independiente, que han surgido 

como consecuencia de la necesidad de mejorar su economía ante la falta de 

oportunidades en el mercado laboral. Los empleos predominantes son las actividades 

propias de la región entre ellas la artesanía, textil, comercio de productos comestibles 

procesados, entre otros. 

Agurto et al. (2019), en su investigación “La Mujer Peruana: Evolución y Perspectivas 

para su Desarrollo Futuro”; cuyo objetivo fue realizar una exploración cualitativa de 

su situación demográfica, su acceso a educación y salud y su participación económica, 

política y social, así como analiza sus expectativas y obstáculos para su desarrollo 

personal, económico, familiar y laboral; la investigación corresponde a un estudio 

descriptivo, no experimental; de enfoque cualitativo se utilizó como técnica la 

entrevista. Concluyó que las mujeres en el Perú representan el 45% de la PEA debido 

a que menos trabajan por ser madres ya que les limita el tiempo de buscar de empleo 

por lo que optan buscar trabajos independientes o no formales que les permita en cierta 

medida tener horarios más flexibles para atender las tareas del hogar. 

De manera teórica se respalda a las variables estudiadas de la manera siguiente: 

A. Participación en la fuerza laboral  

“Es un indicador de la proporción de la población en edad de trabajar de un 

país o región  que participa activamente en el mercado de trabajo, ya sea 

trabajando o buscando empleo; refleja la magnitud de la oferta de mano de obra 
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disponible en un momento dado para participar en la producción de bienes y 

servicios, con respecto a la población en edad laboral”. (ILOSTAD, 2018). 

 Población Económicamente Activa  (PEA) 

Son todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia de la 

encuesta se encontraban trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo 

(desocupados). 

PEA ocupada: Es el conjunto de la PEA que trabaja en una actividad 

económica, sea o no en forma remunerada en el periodo de referencia de la 

encuesta.  

PEA subempleada: Son los trabajadores cuya ocupación no es adecuada 

cuantitativa y cualitativamente, respecto a determinadas normas. 

Subempleo por horas (visible): Es aquel en el que se labora menos 

de 35 horas a la semana, se desea trabajar horas adicionales y se está 

en disposición de hacerlo. 

Subempleo por ingresos (invisible): Es aquel en el que se labora 35 

o más horas semanales, pero su ingreso mensuales menor al ingreso 

mínimo de referencia. 

PEA adecuadamente empleada: Está conformada por dos grupos de 

trabajadores: aquellos que laboran 35 horas o más a la semana y reciben 

ingresos por encima del ingreso mínimo referencial, y  aquellos que 

laboran menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas. 

PEA desocupada: Se considera en esta categoría a las personas de 14 años y 

más que en el periodo de referencia no tenían trabajo, buscaron activamente 

trabajo durante la semana de referencia y no lo encontraron. 

Tasa de actividad: es el indicador que mide el grado de participación de la 

población en edad de trabajar en la actividad económica.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación fue descriptiva que según Palomino (2017) es la que describe las 

características o datos de un determinado fenómeno que contribuye a un mejor 

entendimiento  del mismo.  

La investigación fue retrospectiva que de acuerdo a  Gonzáles  (2018), la 

investigación retrospectiva “se enfoca en los acontecimientos pasados con la 

finalidad de establecer un análisis cronológico que permita comprender el presente” 

(p.1). 

 La investigación fue de diseño no experimental, que según INTED (2018) indica 

que son estudios donde no se controlan ni manipulan ninguna de las variables y que 

analizan fenómenos que han ocurrido anteriormente. Se presenta el siguiente 

esquema de formalización. 

Se presenta el siguiente esquema de formalización. 

 

 

 

P:   Población  

O :   Observación de la variable ( participación en la fuerza laboral)   

  

2.2. Población, muestra y muestreo  

La población muestral estuvo conformada por las series anuales de la fuerza laboral 

femenina  (también se consideró el del género masculino como punto de referencia) 

de la región San Martin periodo 2010-2018. Según Arias et al. (2016) indica que la 

población son los elementos que tienen características parecidas o iguales que 

permiten delimitarlas para ser estudiadas sobre un determinado tema. 

2.3. Determinación de variables 

2.3.1. Variable de estudio: Participación en la fuerza laboral

P O 
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Tabla 1   

Operacionalización de las variables. 
  

Nota: Se muestra la variable y su operacionalización 

Variables Definición conceptual  Dimensiones Indicadores Instrumento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en la 

fuerza laboral 

Es un indicador de la 

proporción de la población 

en edad de trabajar de un 

país o región  que participa 

activamente en el mercado 

de trabajo, ya sea 

trabajando o buscando 

empleo; refleja la magnitud 

de la oferta de mano de obra 

disponible en un momento 

dado para participar en la 

producción de bienes y 

servicios, con respecto a la 

población en edad laboral. 

(ILOSTAD, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Población 

ocupada  

 

 

 

 

 

 

 

 Porcentaje de la PEA según género  

 Tasa de actividad  

 Porcentaje de ocupados en empleo formal  

 Porcentaje de ocupados en empleo 

informal 

 Porcentaje de ocupados adecuadamente 

empleados 

 Porcentaje de ocupados subempleados 

 Porcentaje de ocupados en el sector 

primario, secundario, terciario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

registro 

 

 

Población 

desocupada  

 

 Tasa de desocupación de la población  
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2.4.  Métodos  

Se  utilizó el método inductivo ya que se fue de lo particular a lo general, es decir 

observando la variable de estudio se pudo concluir generalizando estos resultados. 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y confiabilidad  

a) Técnicas 

Revisión documental: La técnica de la revisión documental se utilizó para recoger 

información sobre la participación de la mujer en la fuerza laboral en la región San 

Martín periodo 2010 - 2018, así como indica Delgado y Herreño  (2018) que la 

técnica de revisión documental se utiliza para la recolección de datos de fuentes 

secundarias como libros, boletines, revistas, folletos u otras fuentes y que se 

relacionan con el estudio. 

b) Instrumento 

Ficha de registro: Según Delgado y Herreño  (2018) indican que  es un instrumento 

que permiten registrar los datos significativos de las fuentes secundarias 

consultadas y que son importantes para la investigación. 

2.6. Análisis de datos 

En el análisis de los datos recolectados a través de la técnica de análisis documental  

se utilizó el programa Excel 2016 para generar tablas y figuras de los datos 

recolectados del Instituto de Estadística  e Informática (INEI). Se utilizó la 

estadística descriptiva que según CMS (2018) “es extraer conocimiento a partir de 

un conjunto de datos” (p.2). 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados de la variable   

3.1.1. Población femenina ocupada en el mercado laboral en comparación con 

la masculina  de la región San Martín, 2010-2018. 

 

Tabla 1  

Participación de la mujer en la Población Económicamente Activa del 

mercado laboral comparado con la de los hombres en la Región San Martín 

Años 

Población 
femenina 

económicamente 

activa 

Población 
masculina 

económicamente 

activa 

Población 

económicamente 
activa total 

Porcentaje 

de PEA 
mujeres 

Porcentaje 

de PEA 
hombres 

Diferencia 
de puntos 

porcentuales 

(%M-%H) 

2010 155300 270800 426100 36.4 63.6 -27.1 

2011 157700 280900 438600 36.0 64.0 -28.1 

2012 148500 276900 425400 34.9 65.1 -30.2 

2013 154200 282800 437000 35.3 64.7 -29.4 

2014 153100 286900 440000 34.8 65.2 -30.4 

2015 146900 279500 426400 34.5 65.5 -31.1 

2016 158000 296100 454100 34.8 65.2 -30.4 

2017 175800 307600 483300 36.4 63.6 -27.3 

2018 167600 308100 475700 35.2 64.8 -29.5 

Promedio 35.4 64.6 -29.3 
 

Figura 1  

Participación de la mujer en la Población Económicamente Activa (PEA) del 

mercado laboral comparado con la de los hombres en la Región San Martín 

 
 

La participación de la mujer en la en la Población Económicamente Activa 

(PEA) de la Región San Martín durante los años 2010 a 2018 es menor que 

los hombres durante todo el periodo, obteniendo un promedio de 35.4 % para 

las mujeres mientras que para los hombres es de 64.8 %, es decir una 

diferencia de los promedios de 29.3 puntos porcentuales a favor de los 

hombres.  
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Tabla 2 

Tasa de actividad de la participación de la mujer en la Población 

Económicamente Activa del mercado laboral comparado con la de los 

hombres en la Región San Martín 

 

Años 

Tasa de 

actividad 

femenina 

Tasa de 

actividad 

masculina 

Diferencia 

de puntos 

porcentuales 

(%M-%H) 

2010 63.9 88.2 -24.3 

2011 63.6 89.8 -26.2 

2012 58.7 86.8 -28.1 

2013 59.7 87 -27.3 

2014 58 86.7 -28.7 

2015 54.6 82.9 -28.3 

2016 57.6 86.2 -28.6 

2017 62.8 88 -25.2 

2018 58.8 86.7 -27.9 

Promedio 59.7 86.9 -27.2 

 

Figura 2 

Tasa de actividad de la participación de la mujer en la Población 

Económicamente Activa del mercado laboral comparado con la de los hombres 

en la Región San Martín 

 

 

La tasa de actividad de la  participación de la mujer en el mercado laboral en la 

Región San Martín en el periodo 2010 a 2018 es en promedio 59.7 % durante 

todo el periodo, siendo esta participación baja en comparación con la de los 

hombres que alcanza el 86.9%, es decir una diferencia de 27.2 % puntos 

porcentuales en favor de los hombres. 
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Tabla 3 

La participación de la mujer en la Población Económicamente Activa del 

mercado laboral formal comparado con la de los hombres en la Región San 

Martín  

 

Años 

Porcentaje de la 

población ocupada 

femenina por empleo 

formal 

Porcentaje de la 

población ocupada 

masculina por empleo 

formal 

Diferencia 

de puntos 

porcentuales 

(%M-%H) 

2010 14.8 15.7 -0.9 

2011 12.4 14.4 -2 

2012 17.4 18.5 -1.1 

2013 15.2 16.2 -1 

2014 15.2 14.2 1 

2015 15.2 17.5 -2.3 

2016 13.4 15.5 -2.1 

2017 16 13.4 2.6 

2018 15.8 15.1 0.7 

Promedio 15.0 15.6 -0.6 

 

Figura 3 

La participación de la mujer en la Población Económicamente Activa del 

mercado laboral formal comparado con la de los hombres en la Región San 

Martín 

 
 

La participación de la mujer en el mercado laboral  formal en la Región San 

Martín en el periodo 2010 a 2018 es muy baja alcanzando solo un promedio de 

15 % en estos años y que es muy parecida a la de los hombres que solo alcanza 

un promedio de 15.6 % siendo la diferencia de solo 0.6% puntos porcentuales. 
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Tabla 4 

 La participación de la mujer en la Población Económicamente Activa del 

mercado laboral informal comparado con la de los hombres en la Región San 

Martín 

 

Años 

Porcentaje de la 

población 

ocupada 

femenina por 

empleo informal 

Porcentaje de la 

población 

ocupada 

masculina por 

empleo informal 

Diferencia de 

puntos 

porcentuales 

(%M-%H) 

2010 85.2 84.3 0.9 

2011 87.6 85.6 2 

2012 82.6 81.5 1.1 

2013 84.8 83.8 1 

2014 84.8 85.8 -1 

2015 84.8 82.5 2.3 

2016 86.6 84.5 2.1 

2017 84 86.6 -2.6 

2018 84.2 84.9 -0.7 

Promedio del periodo 85.0 84.4 0.6 

 

Figura 4 

La participación de la mujer de la Población Económicamente Activa en el 

mercado laboral informal comparado con la de los  hombres en la región San 

Martín. 

 

 

La participación de la mujer en el mercado laboral  informal en la región San 

Martín en el periodo 2010 a 2018 es muy alta alcanzando un promedio de 85 

% en estos años y que incluso es mayor  a la de los hombres que alcanza un 

promedio de 84.4 % con una diferencia de  0.6% puntos porcentuales. 
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Tabla 5 

La participación de la mujer ocupada adecuadamente empleada comparado con la 

de los  hombres en la Región San Martín. 

 

Años 

Porcentaje de 

la población 

femenina 

ocupada 

adecuadamente 

empleada 

Porcentaje de 

la población 

masculina 

ocupada 

adecuadamente 

empleada 

Diferencia 

de puntos 

porcentuales 

(%M-%H) 

2010 25.2 44.1 -18.9 

2011 23.1 45.6 -22.5 

2012 30.9 46.3 -15.4 

2013 27.7 45.7 -18 

2014 31.1 43.5 -12.4 

2015 25.2 46.3 -21.1 

2016 27 48.4 -21.4 

2017 31.5 49.2 -17.7 

2018 28.5 51.2 -22.7 

Promedio 27.8 46.7 -18.9 

 

Figura 5 

 La participación de la mujer ocupada adecuadamente empleada comparado 

con la de los  hombres en la Región San Martín. 

 

 

 

La participación de la mujer en el mercado laboral que están adecuadamente 

empleadas en la Región San Martín en el periodo 2010 a 2018 es en promedio 

27.8%, siendo un nivel bajo y en comparación al promedio de 46.7 % de los 

hombres, es decir un diferencia de 18.9 % en favor de los hombres. 
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Tabla 6 

 La participación de la mujer ocupada subempleada comparado con la de los  

hombres en la Región San Martín. 

 

Años 

Porcentaje de 

la población 

femenina 

ocupada 

subempleada 

Porcentaje de 

la población 

masculina 

ocupada 

subempleada 

Diferencia de 

puntos 

porcentuales 

(%M-%H) 

2010 73.1 54 19.1 

2011 73.8 52.8 21 

2012 65.8 52 13.8 

2013 68.9 53.4 15.5 

2014 66.7 54.4 12.3 

2015 72.9 52 20.9 

2016 71.4 49.8 21.6 

2017 66.2 48.5 17.7 

2018 70.3 47.9 22.4 

Promedio del periodo 69.9 51.6 18.3 

 

Figura 6 

La participación de la mujer ocupada subempleada comparada con la de los  

hombres en la Región San Martín. 

 

 

La participación de la mujer de la mujer ocupada subempleada en la Región 

San Martín durante los años 2010 a 2018 es muy alta alcanzando un 

promedio de 69.9 % siendo esta situación desfavorable para ellas, en cambio 

los hombres están mejor situación ya que el promedio de subempleo es de 

51.6 % obteniendo una diferencia de 18.3% en favor de los hombres.  
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Tabla 7 

La participación de la mujer ocupadas dentro del sector primario comparada 

con la de los  hombres en la Región San Martín. 

 

Figura 7 

La participación de la mujer ocupadas dentro del sector primario comparado 

con la de los  hombres en la Región San Martín. 

 

La participación de la mujer de la mujer ocupada dentro del sector primario 

en la Región San Martín durante los años 2010 a 2018 es muy alta alcanzando 

un promedio de 31.9 %, en cambio los hombres 11.9 % obteniendo una 

diferencia de 20% en favor de las mujeres. 
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Años  

Porcentaje de 

mujeres 

ocupadas 

dentro del 

sector 

primario 

Porcentaje de 

varones 

ocupados 

dentro del 

sector 

secundario 

Diferencia de 

puntos 

porcentuales 

(%M-%H) 

2010 31.3 12.8 18.5 
2011 35.1 11.7 23.4 
2012 29.1 11.6 17.5 
2013 30.8 13.6 17.2 
2014 33.4 11.6 21.8 
2015 30.4 10.7 19.7 
2016 34.3 12 22.3 
2017 31.5 11.7 19.8 
2018 31.3 11.7 19.6 

Promedio 31.9 11.9 20.0 
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Tabla 8  

La participación de la mujer ocupadas dentro del sector secundario 

comparado con la de los  hombres en la Región San Martín. 

 

Años 

Porcentaje de 

mujeres 

ocupadas 

dentro del 

sector 

secundario 

Porcentaje de 

varones 

ocupados 

dentro del 

sector 

secundario 

Diferencia de 

puntos 

porcentuales 

(%M-%H) 

2010 6.7 12.8 -6.1 
2011 4.8 11.7 -6.9 

2012 4.3 11.6 -7.3 
2013 6 13.6 -7.6 
2014 4.7 11.6 -6.9 
2015 5.4 10.7 -5.3 
2016 5.1 12 -6.9 
2017 7.3 11.7 -4.4 
2018 6.4 11.7 -5.3 

Promedio 5.6 11.9 -6.3 

 

Figura 8 

La participación de la mujer ocupadas dentro del sector secundario 

comparado con la de los  hombres en la Región San Martín. 

 

 La participación de la mujer de la mujer ocupada dentro del sector 

secundario en la Región San Martín durante los años 2010 a 2018 es baja 

alcanzando un promedio de 5.6%, en cambio los hombres alcanzaron un 

promedio de 11.9 % obteniendo una diferencia de 6.3% en favor de los 

hombres. 
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Tabla 9 

La participación de la mujer ocupadas dentro del sector terciario comparado 

con la de los  hombres en la Región San Martín. 

 

Años  

Porcentaje de 

mujeres 

ocupadas 

dentro del 

sector 

terciario 

Porcentaje de 

varones 

ocupados 

dentro del 

sector 

terciario 

Diferencia de 

puntos 

porcentuales 

(%M-%H) 

2010 62.1 35 27.1 

2011 60.1 33.4 26.7 

2012 66.6 33.3 33.3 

2013 63.1 32.8 30.3 

2014 62 27.8 34.2 

2015 64.3 31.4 32.9 

2016 60.6 30 30.6 

2017 61.2 31.3 29.9 

2018 62.4 27.6 34.8 

Promedios del periodo 62.5 31.4 31.1 

 

Figura 9 

La participación de la mujer ocupadas dentro del sector terciario comparado 

con la de los  hombres en la Región San Martín. 

 

La participación de la mujer de la mujer ocupada dentro del sector terciario 

en la Región San Martín durante los años 2010 a 2018 es muy alta alcanzando 

un promedio de 62.5 %, en cambio los hombres 31.4 % obteniendo una 

diferencia de 31.1% en favor de las mujeres. 
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3.1.2. Población femenina desocupada en el mercado laboral comparado con 

el de los  hombres en la Región San Martín, 2010-2018. 

Tabla 10 

Porcentaje de mujeres desocupadas en el mercado laboral comparado  con 

la de los hombres en la Región San Martín. 

Años 

Porcentaje 

de la 

población 

femenina 

desocupada 

Porcentaje 

de la 

población 

masculina 

desocupada 

Diferencia 

de puntos 

porcentuales 

(%M-%H) 

2010 1.7 1.9 -0.2 

2011 3.1 1.5 1.6 

2012 3.3 1.7 1.6 

2013 3.5 0.9 2.6 

2014 2.1 2.1 0 

2015 1.9 1.7 0.2 

2016 1.5 1.8 -0.3 

2017 2.3 2.3 0 

2018 1.2 0.9 0.3 

Promedio del periodo 2.3 1.6 0.6 
 

Figura 10  

Porcentaje de mujeres desocupadas en el mercado laboral comparado  con 

la de los hombres en la Región San Martín. 

 

El porcentaje de mujeres que se encuentran desocupadas en el mercado 

laboral en la Región San Martín durante los años 2010 a 2018 es muy bajo 

de 2010 al 2013 había una marcada diferencia siendo mucho más alta la 

desocupación de las mujeres pero desde el 2014 en adelante la diferencia es 

mínima entre ambos géneros. 
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3.1.3. Nivel de participación de mercado de las mujeres en comparación con los 

hombres de la región San Martin del periodo 2010-2018. 
 

Tabla 11  

Resumen de promedios de los porcentajes de la participación laboral de hombres y 

mujeres de la Región San Martin, 2010-2018.  

 

 Indicadores  

Porcentajes 

promedio 

de mujeres 

del periodo 

2010-2018 

Nivel de 

participación: 

baja (hasta el 

33%), media 

(de 34% 

hasta 67%), 

alta (68% 

hasta 100%) 

Porcentajes 

promedio 

de Hombres 

del periodo 

2010-2018 

Nivel de 

participación: 

baja (hasta el 

33%), media 

(de 34% 

hasta 67%), 

alta (68% 

hasta 100%) 

Diferencia de 

puntos 

porcentuales 

%M-% H 

Población Económicamente Activa  35.4 Media 64.6 Media -29.2 

Tasa de actividad  59.7 Media 86.9 Alta -27.2 

Ocupados en empleo formal  15 Baja 15.6 Baja -0.6 

Ocupados en empleo informal  85 Alta 84.4 Alta 0.6 

Ocupados adecuadamente empleados 27.8 Baja 46.7        Media -18.9 

Ocupados subempleados 69.9 Alta 51.6 Media 18.3 

Ocupadas dentro del sector primario 31.9 Baja 11.9 Baja 20 

Ocupadas dentro del sector secundario 5.6 Baja 11.9 Baja -6.3 

Ocupadas dentro del sector terciario 62.5 Media 27.6 Baja 34.9 

Población desocupada 2.3 Baja 1.6 Baja 0.7 

La mujer tiene una PEA menor que los hombres (-29.2 puntos porcentuales de diferencia), 

es decir existen más hombres que mujeres que están dentro de la PEA. Asimismo las 

mujeres tienen una menor tasa de actividad, superando los hombres a las mujeres en 27.2 

puntos porcentuales. 

Para ambos sexos es muy baja su participación en el mercado formal teniendo una ventaja 

los hombres en 0.6. En el mercado laboral informal ambos sexos tienen una alta 

participación, siendo más informales las mujeres  con una ligera diferencia de solo 0.6. 

Las mujeres tienen una baja participación en el indicador ocupados adecuadamente 

empleados, en cambio los hombres alcanzan un nivel medio, siendo la diferencia de 18.9 

puntos porcentuales. Asimismo la mayoría de mujeres se encuentra subempleada 

alcanzando un nivel alto, en cambio los hombres solo alcanzan el nivel medio con una 

diferencia de hasta 18.3 puntos porcentuales, es decir las mujeres se encuentran en peor 

situación laboral que los hombres. Las mujeres y hombres tienen mayor participación en 

el sector terciario, pero las mujeres tienen más presencia en comparación con los hombres 

con una diferencia de 34.9 puntos porcentuales. La población desocupada tanto para 

hombres como para mujeres es mínimo, obteniendo un nivel bajo, pero la mayoría se 

encuentra en el mercado informal y subempleado.  
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que en la región San Martín, en el periodo 2010 – 2018, la   

mujer tiene una menor participación en la  PEA que  los hombres (-29.2 puntos 

porcentuales de diferencia), es decir existen más hombres que mujeres que están 

dentro de la PEA, manteniéndose la misma tendencia en todo el periodo solo con 

ligeros cambios. Asimismo las mujeres tienen una menor tasa de actividad, 

superando los hombres a las mujeres en 27.2 puntos porcentuales, estos resultados 

son concordantes con  Agurto et al. (2019) que en su investigación concluyó que la 

mujer tiene una menor participación en la  PEA en comparación con los hombres ya 

que el ser madres les limitaba la búsqueda de empleo.  

En todo el periodo analizado (2010-2018) hay una alta incidencia (superior al 84%) 

de pertenecer al mercado laboral informal  para ambos sexos siendo más informales 

las mujeres  con una ligera diferencia de solo 0.6 puntos porcentuales, tener un 

reporte alto en este indicador no es positivo ya que significa que no reciben todos sus 

beneficios laborales, no respetan todos sus derechos que les corresponden en 

comparación con los trabajadores formales y donde la participación es muy baja 

siendo solo de 15% en promedio para ambos sexos manteniendo la tendencia en todo 

el periodo con mínimas diferencias concordando con  Avolio & Di (2017) que en su 

investigación concluye que aunque las diferencias entre hombres y mujeres se han  

reducido pero sigue afectando los grandes problemas como la informalidad laboral y 

por  ende a su calidad de vida que puede acceder. 

Las mujeres tienen una baja participación en el indicador empleados ocupados 

adecuadamente, en cambio los hombres alcanzan un nivel medio, siendo la diferencia 

de 18.9 puntos porcentuales. Asimismo las mayoría de mujeres se encuentra 

subempleada alcanzando un nivel alto, en cambio los hombres solo alcanzan el nivel 

medio con una diferencia de hasta 18.3 puntos porcentuales, es decir las mujeres se 

encuentran en peor situación laboral que los hombres y estos resultados son 

contrarios a Mora & Suarez (2018) que en su estudio concluyeron que la mejora en 

el periodo analizado fue considerable en favor de la mujer en cambio en el presente 

estudio la tendencia se mantiene y los cambios son mínimos.  
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Las mujeres tienen mayor participación laboral en el sector primario donde 

predomina la agricultura propia de la región y en el sector terciario como en los 

servicios. Los hombres destacan en el sector terciario estos resultados son 

concordantes con Cornejo et al. (2016) donde indica que los empleos predominantes 

son las actividades propias de la región entre ellas la artesanía, textil, comercio de 

productos comestibles procesados, entre otros. 

La población desocupada tanto para hombres como para mujeres es mínimo, 

obteniendo un nivel bajo, este sería un indicador positivo pero lamentablemente la 

mayoría se encuentra en el mercado informal y subempleado, es decir está trabajando 

pero con malas condiciones de trabajo, estos resultados son concordantes con Avolio 

& Di (2017) que en su estudio indican que las mujeres siguen enfrentando problemas 

como bajos salarios, informalidad y que se mantiene esta tendencia en el periodo de 

estudio. 
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V. CONCLUSIONES 

La Población Económicamente Activa (PEA) femenina ocupada en el mercado 

laboral de la región San Martin en el periodo 2010-2018 fue en promedio 35.4% 

mientras que el de los hombres fue de 64.6%, teniendo una tasa de actividad menor 

las mujeres (59.7%) y el de los  hombres fue de 86.9%, teniendo una representación 

débil en el empleo formal (menos del 16%) para ambos sexos y una alta informalidad 

(85% para mujeres y 84.4% para hombres) y los subempleados son en su mayoría 

mujeres (69.9%) y en menor medida hombres (51.6%). Para ambos sexos tienen 

mayor participación laboral en el sector terciario (62.5% mujeres y 27,6% hombres). 

El porcentaje de mujeres que se encuentran desocupadas de la Población 

Económicamente Activa (PEA) en el mercado laboral en la Región San Martín 

durante los años 2010 a 2018 es en promedio muy bajo (2.3%) pero mayor en 

comparación con el de los hombres (1.6%). Asimismo del 2010 al 2013 había una 

marcada diferencia siendo mucho más alta la desocupación de las mujeres pero desde 

el 2014 en adelante la diferencia es mínima entre ambos géneros (0.3 % pp en el 

2018). Esto resultados indican que la mayoría se encuentra trabajando aunque estos 

son empleos inadecuados, es decir en el mercado laboral informal (más del 84%) y 

en condición de subempleo (más de 51%) para ambos sexos. 

Los promedios de los indicadores de la participación laboral de las mujeres en 

comparación con los hombres de la región San Martín en el periodo 2010-2018 

fueron en su mayoría desfavorables para las mujeres ya que restando los resultados 

de las cifras de mujeres menos de los hombres se obtuvo puntos porcentuales 

negativos para las mujeres en tasa de actividad (-27.2%), en empleo formal (-0.6%) 

y en ocupados adecuadamente empleados (-18.9%) demostrando estas cifras una 

débil participación de la mujer en el mercado laboral adecuado y los hombres mayor 

representatividad y mejores condiciones laborales. 

 

El nivel de participación de la mujer en la fuerza laboral en comparación con el de 

los hombres en la región San Martín en el periodo 2010 – 2018 fue de nivel bajo y 

medio para los indicadores favorables como ocuparse en un trabajo formal o tener un 

empleo adecuado y un nivel alto y medio para indicadores desfavorable como el de 

informalidad, subempleo o el empleo no adecuado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1) Incentivar políticas y acciones en todos los niveles de gobierno para seguir 

mejorando la participación de la mujer en el mercado laboral, ya que a pesar de los 

avances sigue existiendo una gran desigualdad entre hombres y mujeres.   

2) Seguir contribuyendo desde la universidad a más estudios sobre la participación de 

la mujer en el mercado laboral y desigualdad de género ya que a nivel regional y 

local son casi nulos los estudios que se han realizado no encontrándose evidencia 

relevante y científica específica que impulsen acciones concretas para acelerar el 

cambio que se necesita en este aspecto y que por ahora solo se  pueden encontrar a 

nivel nacional e internacional. 

3) Seguir fortaleciendo las capacidades de las mujeres a través de la capacitación 

continua para una mejor inserción laboral remunerada. 

4) Impulsar la igualdad de género para ir desterrando los estereotipos de la sociedad 

que han limitado mucho la participación de la mujer  en el mercado laboral. 

5) Reconocer a través de acciones directamente desde los municipios y gobiernos 

regionales que revaloricen el gran aporte que realizan las mujeres al mercado 

laboral y la sociedad. 
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ANEXO 

Anexo 1 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  

Ficha de registro 

Años 

Población femenina 

económicamente 
activa 

Población masculina 

económicamente 

activa 

Población 

económicamente activa 
total 

Porcentaje de 

PEA mujeres 

Porcentaje de 

PEA hombres 

Diferencia de 
puntos 

porcentuales 

(%M-%H) 

2010       

2011       

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

2018       

Promedio    

                      

Años 

Indicador 1-

Mujeres  

Indicador 1. 

Mujeres  

Diferencia de puntos porcentuales 

(%M-%H) 

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

2015    

2016    

2017    

2018    

Promedio    

 

    

 Indicadores  

Porcentajes 

promedio 

de mujeres 

del periodo 

2010-2018 

Nivel de 

participación: 

baja (hasta el 

33%), media 

(de 34% 

hasta 67%), 

alta (68% 

hasta 100%) 

Porcentajes 

promedio 

de Hombres 

del periodo 

2010-2018 

Nivel de 

participación: 

baja (hasta el 

33%), media 

(de 34% 

hasta 67%), 

alta (68% 

hasta 100%) 

Diferencia 

de puntos 

porcentuales 

%M-% H 

Población Económicamente Activa       

Tasa de actividad       

Ocupados en empleo formal       

Ocupados en empleo informal       

Ocupados adecuadamente empleados      

Ocupados subempleados      

Ocupadas dentro del sector primario      

Ocupadas dentro del sector 

secundario 
    

 

Ocupadas dentro del sector terciario      

Población desocupada      

 


