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Resumen  

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar de qué 

manera las políticas públicas de empleo afecta en la inserción laboral de la mujer en una 

Gerencia Regional Descentralizada en el año 2021. La investigación fue de tipo aplicada, 

optando por el enfoque cuantitativo. El diseño fue no experimental, fue un estudio 

transversal de alcance descriptivo, así mismo la investigación se apoyó en el método 

hipoteco deductivo. La población de estudio estuvo conformada por 20 trabajadores y 

funcionarios de la gerencia regional y 162,036 mujeres entre las edades de 14 a 65 años 

de edad, obteniendo como muestra 384 mujeres. Para fines de recolección de la 

información se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario. 

En cuanto a los resultados se obtuvo que entre las políticas públicas de empleo y 

la inserción laboral de la mujer existe una correlación positiva moderada debido a que el 

r =0,422, además se determinó que existe una relación directa considerable entre las 

variables de estudio ya que la significancia de P= 0,00< 0,05 concluyendo que las 

políticas públicas de empleo influyen en la inserción laboral de la mujer. 

Palabras claves: Políticas, empleo, mujer   

Abstract 

The present investigation was developed with the objective of; Determine how 

public employment policies affect the labor insertion of women in a Decentralized 

Regional Management in 2021. The research was of an applied type, opting for the 

quantitative approach. The design was non-experimental, it was a cross-sectional study 

with a descriptive correlational scope, likewise the research was supported by the 

hypothetical deductive method. The study population was made up of 20 workers and 

officials of the regional management and 162,036 women between the ages of 14 to 65 

years of age, obtaining as a sample 384 women. For the purposes of collecting the 
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information, the survey technique was used with its instrument the questionnaire. 

Regarding the results, it was obtained that between public employment policies 

and the labor insertion of women there is a moderate positive correlation due to the fact 

that r = 0.422, it was also determined that there is a considerable direct relationship 

between the study variables since the significance of P = 0.00 <0.05 concluding that 

public employment policies influence the labor insertion of women. 

Keywords: Policies, employment, women 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo entero, el empleo es una línea base para entender la lógica de género, 

es decir, el trabajo es un hilo conductor para saber el lugar que ocupa tanto en género 

masculino como el femenino dentro de una comunidad, en ese entender el derecho al 

empleo del sexo femenino es menos evidente que del sexo opuesto es sin duda una 

cuestión económica, social, política e incluso ideológica. A pesar de los esfuerzos de la 

lucha de igualdad de género a lo largo de la historia, el mercado laboral femenino es poco 

estimado e infrapagado como es el caso de las mujeres que inmigran de Asia y África 

para trabajar en los EE. UU o Europa occidental, así mismo la mayoría de subempleados 

y/o desempleadas son mujeres y son las menos calificadas y remuneradas cuando entra al 

mundo laboral y terminan siendo más pobres al momento de jubilarse (Maruani, 2019) 

En América Latina y el caribe, según la OIT (2019), en los últimos años se ha 

registrado el acrecentamiento de la inserción de la mujer en el mercado laboral, debido a 

que en los décadas pasadas de cada 5 mujeres 1 pertenecía al mercado laboral, en cambio 

ahora son dos las participantes en el mundo laboral, sin embargo queda un largo camino 

hacia la igualdad de género donde el sexo femenino cuente con oportunidades laborales 

iguales que los varones a través de políticas gubernamentales que protejan sus derechos 

laborales y salariales ya que por cada hora que trabaja una mujer generan salarios de 

trabajo que en promedio son el 17% por debajo lo que genera los hombres que poseen el 

mismo año de edad, educación, número de hijos y lugar de procedencia. 

En el contexto nacional, el 50.3% corresponde a la población femenina, del total 

de mujeres el 57% tienen la edad menor a 29 años, así mismo el 77% se concentra en el 

área urbana. Con respecto a la situación laboral de la mujer peruana el 95.2% se registran 

como personas ocupadas sin embargo algo que llamo la atención es que solo el 29.6% de 

la PEA femenina es asalariada mientras las demás no perciben ingresos monetarios por 
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el trabajo que realizan, así mismo el 4.8% de mujeres económicamente activa se 

encuentran desocupadas. Por otro lado, los factores determinantes para el acceso laboral 

de las mujeres son la edad, años de escolaridad, adultos en el hogar, número de hijos 

menos a 6 años, aspectos no considerados para contratar a un hombre, por ello las mujeres 

en el país al no contar con políticas que respalden o promuevan trabajo remunerado y 

decente prefieren autoemplearse (Minesterio de trabajo, 2008). 

A la actualidad la incorporación de mujeres en el laboral ha incrementado 

significativamente, además fue denominado como un fenómeno social debido al proceso 

de migración de la rural hacia las ciudades de la región del Cusco, a consecuencia de la 

carencia de servicios como el acceso a la salud, educación, servicios básicos, etc. Este 

aumento de la oferta laboral por parte de mujeres ha hecho que se incorporen poco a poco 

a las diversas ramas de la actividad económica, sin embargo, los salarios son mínimos y 

eventuales debido a la inserción precaria en el mercado de trabajo, seguridad y previsión 

social, condiciones de trabajadores familiares no remunerados (Direccion Regional de 

Trabajo y Promocion del Empleo , 2020) 

MARCO TEÓRICO  

Estudio de índole internacional se tiene el de Corena y Suarez (2019), tuvo como 

objetivo analizar el marco jurídico vigente en Colombia para la inserción laboral de la 

población indicada. El estudio utilizó el tipo documental para la definición aproximada 

de la normativa y las políticas públicas que se dirigen a ese segmento de la población, por 

otro lado, la población estuvo conformado por documentos relacionados a las normas y 

políticas relacionadas al empleo. En el estudio se arribó al siguiente resultado donde se 

indica que el estado colombiano carece de acciones necesarias que estén dirigidas al 

acceso del empleo, así como la mejoría de la calidad de vida de la mujer que cumplen la 

función de cabeza del hogar. 

De la misma forma el trabajo previo de índole nacional se tiene el de Cáceres 

(2018), tuvo como objetivo, analizar la identificación de los paradigmas o líneas de 

posición de la política de empleo en el país. El estudio fue de carácter cualitativo, 

utilizando el análisis documentario; la población estuvo conformado por documentos para 

lo cual utilizo como instrumento de recopilación de datos la ficha documentaria. En el 

estudio llego al siguiente resultado: Se encontró una respuesta objetiva y a la forma en 

que se elaboran las políticas de empleo, concluyendo de esta manera, considerando las 
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posiciones sobre políticas de empleo que estuvieron que fueron plasmados en el marco 

teórico y además existe una postura neoclásica o liberal en el diario El Comercio. 

Las políticas públicas de empleo hacen referencia a la serie de herramientas o 

instrumentos que son utilizados por las entidades públicas con el propósito concreto de 

intervenir en el funcionamiento del mercado laboral para que de esta manera pueda tomar 

decisiones y actuar regulando, apoyando, creando y mejorando el empleo y sus 

condiciones en beneficio de la mano demandante y ofertante de empleo (Guerra, 2011, 

pág. 6). 

La política pública de empleo, hace mención al enfoque y a un plan practico con 

la meta de alcanzar objetivos de empleo en un determinado territorio nacional. Para el 

diseño de las políticas públicas se toma en cuenta los desafíos y las oportunidades de 

mejora en materia de empleo del territorio y para ello es necesario que se haga las 

consultas y acuerdos con las partes interesadas como son las empresas, organizaciones 

sindicales y personas ofertantes de mano de obra. Las políticas públicas de empleo no 

solo se toman en cuenta políticas de creación de empleo sino debe de tomar en cuenta 

situaciones sociales y económicas demás áreas del gobierno donde se abarque programas 

e instituciones que tienen una influencia sobre la demanda y la oferta de mano de obra y 

sobre cómo está funcionando el mercado de trabajo y así se pueda promover el trabajo 

decente y la protección de los derechos laborales (OIT, 2015, pág. 1).  

La inserción laboral hace referencia al proceso de incorporación a la actividad 

económica por parte de una población en edad de trabajar. Este proceso de inserción 

coincide con aquellas sociedades modernas que opta por estrategias de incorporar a mayor 

número de población en el mercado laboral, así como la inserción laboral de jóvenes, 

entonces la inserción laboral cosiste en la transición social que va desde las Instituciones 

educativas, de la familia hacia el mercado de trabajo y así pasar a la independencia 

familiar (García y Gutierrez, 2021, p. 1) 

Rodríguez (2013), indica que la inserción laboral es el proceso en el que se 

incorpora el individuo a la actividad económica, este proceso no llega a su fin con solo 

ingresar a un puesto de trabajo ya que exige la estabilidad y la permanecía en la ocupación 

que se obtuvo mediante un esfuerzo y tiempo. 

Vernieres citados por García (2018), indica que la inserción laboral es el proceso 

por el cual las personas en estado inactivo acceden a una posición estable en el sistema 

de empleo, los cuales están compuestos por diferentes combinaciones de estado 
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denominadas experiencias y trayectorias laborales. Esto refiere a que durante el 

transcurso de la vida del hombre en su mayoría se pasa trabajando que inicia con un a 

formación académica para luego andar en la búsqueda de trabajo que pueda generarle una 

estabilidad a través de sus ingresos, sin embargo, de la inserción laboral se puede pasar 

otra vez a la inactividad hasta volver a conseguir otro trabajo es decir a incorporase al 

mercado laboral (pág. 328). 

MÉTODOLOGÍA 

El tipo de estudio aplicada denominado también practica o empírica, se caracteriza 

por buscar la aplicación o el uso de los conocimientos que se adquieren durante el 

desarrollo de la investigación; al igual que el estudio básico solicita de un marco teórico, 

por lo que en un estudio aplicativo lo que importa son las consecuencias practicas 

(Muntane, 2010, pág. 221). 

Una investigación de enfoque cuantitativo busca principalmente medir con precisión las 

variables de estudio a través de los datos obtenidos, así también este tipo de enfoque 

ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente con el cual otorga 

control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes 

(Fernandez & Baptista, 2018, págs. 4-6). 

La investigación utilizó el diseño no experimental debido a que tuvo como objetivo 

describir el comportamiento de las variables y analizar la correlación en un momento 

determinado. Entonces en un estudio no experimental solo se aboco a la observación de 

los fenómenos tal y cual se da en su contexto natural (Hernández, et al. 2018, pág. 152). 

Además, el estudio fue de alcance correlacional en el cual se pretendió buscar la 

asociación de las variables, es decir conocer el grado de relación que existe entre dos o 

más variables. Conceptos o categorías en una muestra o contexto en particular; es 

importante saber que en este tipo de investigaciones primero se cada una de las variables 

para después cuantificarlas, analizar y establecer la vinculación mediante la contrastación 

de hipótesis (Fernandez & Baptista, 2018). 

El método a utilizarse en la investigación fue el método hipotético-deductivo esto debido 

a que la investigación parte a partir de premisas y afirmaciones, formuladas bajo teorías 

y leyes, los cuales fueron contrastados por su naturaleza, para luego ser contrastados por 
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premisas que fueron propuestos anteriormente para poder así explicar las teorías 

fundamentales  (Fernandez & Baptista, 2018).  

RESULTADOS 

Los resultados descriptivos que se mencionan a continuación son producto de la 

aplicación del cuestionario a los trabajadores y funcionarios de una Gerencia Regional 

del Cusco, así como a las mujeres de la provincia del Cusco. 

Tabla 1 

Variable 1: Políticas públicas de empleo   

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 1 5% 

Casi siempre 9 45% 

Siempre 10 50% 

Total 20 100% 

Nota: Datos extraídos de la base de datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los 

trabajadores y funcionarios de una Gerencia Regional del Cusco. 

Interpretación 

En la tabla 14, con respecto a la variable de políticas públicas de empleo se puede percibir 

que el 50% de los trabajadores y funcionario de la gerencia regional afirma que siempre 

se aplican las políticas de regulación, promoción y subsidio al desempleo y se cumplen 

porque ya están dadas desde el ministerio de trabajo, mientras que el 5% indica que solo 

se hace a veces. 

Análisis: 

Las políticas públicas de empleo en el Perú son dadas por el gobierno nacional a través 

del Ministerio de trabajo, sin embargo, la gerencia regional en materia de empleo solo se 

remite a cumplirlas y hacerlas cumplir, mas no crean políticas de empleo de acuerdo a la 

realidad de la ciudad del Cusco, ya que como entidad son autónomos a plantear y dar 

iniciativas en cuestiones de empleo. 

Tabla 2 

Variable 2: inserción laboral    

  Frecuencia Porcentaje 
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Nunca 16 4% 

Casi nunca 292 76% 

A veces 68 18% 

Casi siempre 6 2% 

Siempre 2 1% 

Total 384 100% 

Nota: Datos extraídos de la base de datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a las 

mujeres de la provincia del Cusco. 

Interpretación 

En la tabla 18, con respecto al variable de inserción laboral se puede percibir que 

76% afirma que casi nunca se tiene las oportunidades de empleabilidad para estar en el 

campo laboral de esa manera estar ocupadas con una remuneración justa, mientras 1% 

indica lo contrario que siempre se está empleada por que cuenta con oportunidades 

laborales en el mercado de trabajo. 

Análisis: 

La inserción laboral de la mujer en la ciudad del Cusco aún sigue siendo precario, 

no existen políticas que les respalden como mujeres en una entidad laboral, debido a que 

son despedidas o simplemente renuncian al tener más responsabilidades como madre, 

esposa, mujer en el hogar a diferencia de los varones; es por ello que las mujeres se 

encuentran en una cantidad considerable en el sector informal y/o desempleadas. 

Resultados inferenciales, que obtuvieron haciendo uso del estadígrafo no paramétrico 

Rho de Spearman para contrastar las hipótesis. 

 Tabla 3 

Correlación de R de Spearman entre las variables políticas públicas de empleo e 

inserción laboral 

 Políticas 

públicas 

Inserció

n laboral 

Rho de 

Spearman 

Políticas 

públicas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,442** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 
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Inserción 

laboral 

Coeficiente de correlación ,442** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Datos extraídos de la base de datos obtenidos de la aplicación del cuestionario 

trabajadores y funcionarios de una Gerencia Regional del Cusco y a las mujeres de la 

provincia del Cusco. 

 El objetivo general de la investigación fue, determinar de qué manera las 

políticas públicas de empleo inciden en la inserción laboral de la mujer en una Gerencia 

Regional Descentralizado en el año 2021, donde al utilizar el “Rho de Spearman” entre 

las políticas públicas y la inserción laboral; se pudo evidenciar que coexiste una 

correlación positiva moderada ya que el valor de r es la siguiente (r = 0,442), así mismo 

es directamente proporcional; es decir, concurre una relación directa considerablemente 

entre las variables de estudio, (P = 0,000) ya que el p< 0,05 se acepta la hipótesis alterna. 

DISCUSIÓN  

A pesar de los avances que se ha logrado en las últimas décadas en términos de 

inclusión social, como es el caso de la inserción laboral de la mujer sigue siendo un 

desafío que está pendiente y que necesita de la intervención de políticas que aborden el 

tema desde sus múltiples dimensiones. Cuantas más mujeres presentes en el mercado 

laboral que sean remuneradas se podría afirmar que el estado se está haciendo presente 

priorizando y valorando la mano de obra femenina, mientras tanto seguiremos siendo una 

sombra más para el sector laboral, que se trabaja más de las horas que exige la ley y sin 

ninguna remuneración. 

De la aplicación de los cuestionarios a los trabajadores y funcionarios de la 

gerencia regional, con respecto a la variable, políticas públicas de empleo se pudo obtener 

como resultados de que el 50% de los encuestados generan políticas en cuestiones de 

empleo sin embargo se menciona que solo se cumple ya que las leyes y políticas están 

dadas por el mismo Ministerio de trabajo, sin embargo la pregunta es cómo no podrían 

proponer y ejecutar políticas en cuestiones de empleo si cada gerencia de un gobierno 

regional es autónoma y lo que deben es proponer y se materialicen las políticas en 

términos de la realidad de la necesidad de la población.  
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Para responder al objetivo general de la investigación se sometió a la contrastación 

de la hipótesis donde se tiene como hallazgo que entre las políticas públicas de empleo y 

la inserción laboral de la mujer existe una correlación positiva moderada debido a que el 

r =0,422, además se determinó que existe una relación directa considerable entre las 

variables de estudio ya que la significancia de P= 0,00< 0,05, y así se acepta la hipótesis 

planteada en la investigación. 

Al comparar este resultado con la investigación realizado por Suarez et. al (2017), 

donde se indicó como resultados de que las políticas adaptadas en cuestiones de igualdad 

de género en el campo laboral genera impactos positivos en el bienestar del género 

femenino sin embargo aun no son suficientes; entonces con ello se puede afirmar que los 

resultados difieren con los resultados de la presente investigación, debido a que 

primeramente como se vuelve a mencionar en la gerencia no se propone políticas solo se 

limitan al cumplimiento de las políticas propuestas desde el gobierno nacional, por otro 

lado no existen políticas en cuestiones laborales específicamente para mujeres sino las 

políticas de empleo son en general para ambos géneros.  

CONCLUSIONES 

Del desarrollo de la investigación sustentado bajo teorías y conceptos de las 

variables y dimensiones de estudio y de la aplicación de los cuestionarios a la población 

de estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

Se determinó que al utilizar el “Rho de Spearman” entre las políticas públicas y la 

inserción laboral; se puede evidenciar que coexiste una correlación positiva moderada ya 

que el valor de r es la siguiente (r = 0,442), así mismo es directamente proporcional; es 

decir, concurre una relación directa considerablemente entre las variables de estudio, (P 

= 0,000) ya que el p< 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

En conclusión, este estudio aporta evidencia empírica sobre la importancia de las 

políticas públicas de empleo para la inserción laboral de las mujeres en el Cusco. Sin 

embargo, es crucial que estas políticas sean diseñadas e implementadas con un enfoque 

de género, que se fortalezca el rol de la Gerencia Regional en la creación de políticas 

locales y que se preste especial atención a la precariedad laboral que afecta a las mujeres. 

Las futuras investigaciones deben profundizar en estos temas para contribuir a la 

construcción de un mercado laboral más justo y equitativo para las mujeres en el Perú. 

VÍCTOR RAÚL VICENTE BECERRA CÓRDOVA
Mejorar las conclusiones
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