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RESUMEN 

 

La tesis tiene como título la brecha de género educacional y su relación con la brecha 

de género salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 2020, el objetivo 

de la investigación fue determinar la relación entre la brecha de género educacional y 

la brecha de género salarial. 

 

El diseño de la investigación fue no experimental de corte longitudinal y se 

cataloga como un diseño descriptivo – explicativo, siendo el método del estudio 

hipotético deductivo que permitió comprobar la hipótesis de que existe relación entre 

la brecha de género educacional y la brecha de género salarial en el departamento de 

Huánuco, contrastados con los datos secundarios tomados de fuentes gubernamentales. 

 

En función a la hipótesis general planteada, el modelo econométrico explica de 

manera aceptable el R2 estimado, es 0.817432 (o 81%), lo cual muestra que existe una 

correlación fuerte y positiva que la variable brecha de género educacional explica el 

comportamiento de la brecha de género salarial. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Brecha de Genero Educacional, Brecha de Genero Salarial. 
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SUMMARY 

 

The thesis is titled the educational gender gap and its relationship with the salary 

gender gap in the department of Huánuco: period 2001 - 2020, the objective of the 

research was to determine the relationship between the educational gender gap and the 

gender gap wage. 

 

The research design was non-experimental longitudinal and is classified as a 

descriptive-explanatory design, being the hypothetical-deductive study method that 

allowed testing the hypothesis that there is a relationship between the educational 

gender gap and the salary gender gap in the department of Huánuco, contrasted with 

secondary data taken from government sources. 

 

Based on the general hypothesis raised, the econometric model explains the 

estimated R2 in an acceptable way, it is 0.817432 (or 81%), which shows that there is 

a strong and positive correlation that the educational gender gap variable explains the 

behavior of the salary gender gap. 

 

KEYWORDS: Educational Gender Gap, Salary Gender Gap. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desequilibrio existente entre mujeres y varones en su participación en la política y 

la economía (la llamada brecha de género) es un problema de equidad, pero también 

económico; la consecuencia es que millones de mujeres están fuera del mercado 

laboral y dejan a las economías del mundo sin uno de sus mejores recursos para crecer 

y crear riqueza. 

 

Durante los últimos decenios, se ha acrecentado en forma consistente la 

conciencia acerca de las desventajas de las mujeres en las sociedades contemporáneas 

de todo el mundo, incluso en países muy igualitarios. Ello ha favorecido los 

importantes avances observados en la igualdad de género. La situación de los géneros 

se ha revertido porque el adelanto de las mujeres ha significado la ampliación de las 

posibilidades de su participación en diversas esferas de la actividad, sin perjuicio de 

las que por tradición han sido suyas. Sin embargo, todavía persiste “la desigualdad 

basada en el género todavía es un gran obstáculo que enfrenta el desarrollo humano” 

(PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2010, p. 100). 

 

La importancia de realizar el presente estudio radicó en que éste permitió 

determinar la relación entre la brecha de género educacional y la brecha de género 

salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 2020; las brechas de género 

educacionales y brechas de género salariales entre mujeres y varones su estudio y 

conocimiento es importante porque proporcionó información para poder reducir estas 

brechas.   
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Por otro lado, las brechas de género reflejan la brecha existente entre mujeres 

y varones respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, 

sociales, culturales, políticos, etc., para el año 2020 en nuestro departamento en todos 

los niveles educativos excepto primaria y superior no universitaria los varones tienen 

más nivel educativo que las mujeres, esto es una realidad preocupante, que para el caso 

de las mujeres no tener un nivel educativo suficiente no les permite el desarrollo de 

capacidades, el acceso al empleo y la independencia económica. 

 

Así mismo respecto al ingreso promedio proveniente de la actividad principal 

existe una brecha de género salarial entre mujeres y varones que en el año 2020 

asciende a 21.4%, es decir los varones ganan un 21.4% más que las mujeres, a pesar 

que realizan las mismas labores. 

 

La investigación se justificó desde el punto de vista práctico porque su estudio 

permitió determinar la relación entre la brecha de género educacional y la brecha de 

género salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 2020; con el estudio 

se establecerá un marco referencial sobre el cual los responsables de las decisiones 

políticas puedan adoptar estrategias y políticas públicas que sean sostenibles y puedan 

contribuir a la disminución de las brechas de género en nuestro departamento. 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del Problema de Investigación  

El desequilibrio existente entre mujeres y varones en su participación en la política 

y la economía (la llamada brecha de género) es un problema de equidad, pero 

también económico; la consecuencia es que millones de mujeres están fuera del 

mercado laboral y dejan a las economías del mundo sin uno de sus mejores 

recursos para crecer y crear riqueza. 

 

Durante los últimos decenios, se ha acrecentado en forma consistente la 

conciencia acerca de las desventajas de las mujeres en las sociedades 

contemporáneas de todo el mundo, incluso en países muy igualitarios. Ello ha 

favorecido los importantes avances observados en la igualdad de género. La 

situación de los géneros se ha revertido porque el adelanto de las mujeres ha 

significado la ampliación de las posibilidades de su participación en diversas 

esferas de la actividad, sin perjuicio de las que por tradición han sido suyas. Sin 

embargo, todavía persiste “la desigualdad basada en el género todavía es un gran 

obstáculo que enfrenta el desarrollo humano” (PNUD, Informe sobre Desarrollo 

Humano, 2010, p. 100). 

 

Para el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 

(2014), el concepto “género” ha adquirido un protagonismo destacable en distintas 

áreas sociales al ser considerado como un principio elemental y estratégico de la 

política de desarrollo, resaltando la necesidad de asegurar la igualdad de 
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oportunidades en los procesos de desarrollo humano, entendiéndolo como un 

elemento fundamental para alcanzar un desarrollo y crecimiento equitativo y 

sostenible para todos. 

 

Para Smith (como se citó en Oscanoa, 2018, p. 6), “se reconoce la 

necesidad y la relevancia del empleo de las mujeres, pero no les señalaba ningún 

papel en la actividad organizativa y productiva. De igual forma, la educación va a 

desempeñar un papel esencial al ser ésta la variable que elimina el efecto negativo 

(ignorancia) y Adam Smith considera que las familias son las que se encargan de 

proporcionar la educación desde sus inicios y en el caso de que hubiera problemas 

le correspondería al Gobierno (Smith, 1776). Además, la educación que 

proporcionan las madres es adecuada para el inicio de la formación y capacitación 

de sus hijos de cara a su futuro y al de la sociedad que lo requiera (Smith, 1776). 

Por otro lado, Wollstonecraft (1792) señalaba que la educación de las mujeres es 

necesaria no sólo para su progreso personal y familiar, sino también porque 

contribuirá al desarrollo de la sociedad”. 

 

Wakefield (como se citó en Oscanoa, 2018, p. 6), “en lo relativo a las 

aportaciones y oportunidades económicas de las mujeres, Wakefield (1798) indica 

que Adam Smith no especifica que ambos sexos son beneficiosos para la sociedad 

y que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres, aunque 

posiblemente en distintos grados, y reclama la labor que pueden desempeñar en la 

sociedad en función de su utilidad. De igual manera, afirma que es necesario “que 

las mujeres sean educadas para realizar trabajos remunerados y que es irracional 

que la sociedad no lo permita” (Wakefield, 1798, p. 29). En este sentido, debería 
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educarse a las mujeres casadas para así poder educar a sus propios hijos y a las 

solteras para que puedan ser independientes económicamente de forma digna y 

honorable” (Wakefield, 1798). 

 

La equidad de género en la educación representa un alcance primordial 

para acceder a la equidad, calidad en la educación y asegurar la igualdad de 

oportunidades de mujeres y varones en nuestro país y departamento. Para hablar 

de equidad de género en el acceso igualitario al servicio educativo es garantizar 

tanto mujeres como varones tengan acceso y permanezcan en las aulas de forma 

proporcional. La educación para el Estado peruano es un derecho principal e 

inherente a las mujeres y varones, es decisivo para el progreso del país y de las 

personas, contribuyendo a un futuro positivo y productivo. La educación tanto de 

mujeres y varones favorece a mejorar la calidad de vida y erradicar la pobreza. 

Mediante la educación básica regular, superior no universitario y superior 

universitario se accede a conocimientos y aptitudes para la vida y permite tomar 

decisiones de tipo económico, social y política que posibilita el desarrollo del país 

y del departamento. 

 

Mincer (1974), menciona que, al incrementarse la educación de los 

individuos, habrá más capital humano, los individuos serán más productivos y en 

consecuencia las empresas desembolsarían un mayor salario a los más capacitados 

(pp. 83-96). En los últimos años las mujeres en nuestro país y del departamento 

de Huánuco están consiguiendo mayor educación y experiencia laboral, lo cual 

debería verse reflejado en el salario que reciben; una constante brecha salarial 

entre varones y mujeres se sigue percibiendo, a pesar del crecimiento económico 
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que ha estado teniendo nuestro país, se debería esperar que suceda lo contrario 

lamentablemente persiste la desigualdad de género; la búsqueda de la equidad de 

género todavía es una tarea pendiente a nivel nacional y departamental. La 

desigualdad de género es un grave problema que afecta principalmente a las 

mujeres e influye de manera negativa en su desarrollo, limitando el ejercicio de 

sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

En similar sentido, la Oficina para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos – OCDE (2017) afirma que, “la desigualdad de género domina todos 

los aspectos de la vida social y económica y afecta a los países sin importar su 

grado de desarrollo” (p. 3). Según datos del Foro Económico Mundial, si bien se 

han registrado avances en la lucha contra la brecha de género, aún nos 

encontramos a 95 años para poder cerrar la brecha en su totalidad a nivel mundial 

(Salyer, 2019). 

 

Alcázar (2019) señala que la mujer peruana todavía se encuentra dentro de 

los grupos tradicionalmente excluidos. Es en tal sentido la mujer se encuentra en 

una situación de vulnerabilidad y sumergida en un contexto de relaciones 

desiguales en comparación con sus pares varones en los distintos aspectos de la 

vida económica y social. 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante la 

Política Nacional de Igualdad de Género (2019), señala la existencia de tres 

desigualdades: la primera, denominada desigualdad educativa; la segunda, 

desigualdad económica (laboral y productiva de las mujeres); y una tercera, 
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desigualdad en el acceso, control y uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (MIMP, 2019). 

 

En nuestro país y departamento la brecha de genero educacional está 

vinculado a la tasa de analfabetismo, logro educativo y el nivel de educación 

alcanzado. Martines & Fernández (2010) señalan que el analfabetismo, además de 

limitar el pleno desarrollo de las personas y su participación en la sociedad, tiene 

repercusiones durante todo su ciclo vital, afectando el entorno familiar, 

restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculizando el goce de 

otros derechos humanos” (p. 5). En ese sentido, el analfabetismo afecta más a las 

mujeres que a los varones, persisten las desigualdades en el acceso y continuidad 

en la escolaridad que excluyen a las mujeres de la educación; la condición 

económica y social de la familia opta por enviar al varón a la escuela y a la mujer 

a las labores del hogar. 

 

La tasa de analfabetismo a nivel nacional de personas de 15 años a más, 

las mujeres han pasado de 16.1% en el 2001 a 8.0% en el 2020 una disminución 

de 50.3%, los varones han pasado de 5.3% en el 2001 a 3.0% en el 2020 una 

reducción de 43.4%, esta disminución en la tasa de analfabetismo difiere con el 

departamento de Huánuco. 
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Tabla 1: Tasa de analfabetismo nacional: periodo 2001 - 2020 

Años 

Tasa de Analfabetismo de 15 

y más años de edad (%) 

Tasa de Analfabetismo de 15 

y más años de edad (%) 

Brecha de 

Analfabetismo 

entre Mujeres y 

Varones (%) 

Mujeres  Varones Brecha 

2001 16.1 5.3 10.8 

2002 15.9 5.3 10.6 

2003 16.0 5.8 10.2 

2004 15.3 5.0 10.3 

2005 14.4 4.9 9.5 

2006 13.8 4.6 9.2 

2007 12.8 4.2 8.6 

2008 12.4 4.1 8.3 

2009 11.7 3.7 8.0 

2010 11.3 3.6 7.7 

2011 10.5 3.8 6.7 

2012 9.3 3.1 6.2 

2013 9.3 3.1 6.2 

2014 9.6 3.1 6.5 

2015 9.0 3.0 6.0 

2016 9.0 2.9 6.1 

2017 8.7 3.0 5.7 

2018 8.3 2.9 5.4 

2019 8.1 3.0 5.1 

2020 8.0 3.0 5.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Perú: Brechas de género, 2020: 

Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. 
Elaboración: Propia 

 

La tasa de analfabetismo de 15 a más años de edad en el departamento de 

Huánuco tanto de mujeres como de varones, en el periodo de análisis la tasa de 

analfabetismo en mujeres en promedio es el 25.3% mientras que en los varones es 

de 9.1%, podemos ver la brecha en la tasa de analfabetismo que en el caso de los 

varones es 16.2% más en promedio respecto a las mujeres, esto nos demuestra con 

esa magnitud relativa de población femenina analfabeta no permite que las 

mujeres ejerzan su derecho universal a la educación, no posibilita su desarrollo, la 

igualdad de oportunidades, el bienestar económico, familiar y social. A pesar de 

los esfuerzos y avances del sistema educativo peruano aún existe desigualdad 
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entre mujeres y varones. Por otro lado, la tasa de analfabetismo promedio nacional 

es menor a la registrada en el departamento de Huánuco. 

 

Tabla 2: Tasa de analfabetismo en el departamento de Huánuco: 

periodo 2001 - 2020 

Años 

Tasa de Analfabetismo de 15 

y más años de edad (%) 

Tasa de Analfabetismo de 15 

y más años de edad (%) 

Brecha de 

Analfabetismo 

entre Mujeres y 

Varones (%) 

Mujeres  Varones Brecha 

2001 30.3 10.0 20.3 

2002 32.1 11.7 20.4 

2003 35.1 16.4 18.7 

2004 29.7 11.7 18.0 

2005 29.7 9.0 20.7 

2006 30.1 1.2 28.9 

2007 26.0 9.9 16.1 

2008 25.5 9.3 16.2 

2009 26.7 11.0 15.7 

2010 26.5 11.0 15.5 

2011 24.8 11.4 13.4 

2012 23.3 10.3 13.0 

2013 22.9 9.5 13.4 

2014 20.3 6.6 13.7 

2015 19.4 6.3 13.1 

2016 20.4 6.6 13.8 

2017 19.4 6.9 12.5 

2018 18.8 7.3 11.5 

2019 20.1 7.2 12.9 

2020 20.2 7.5 12.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Perú: Brechas de género, 2020: 

Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. 
Elaboración: Propia 

 

Paralelamente el logro educativo de personas de 15 años a más a nivel 

nacional, es decir los años alcanzado para el caso de los varones en promedio para 

el periodo de análisis han estudiado 10.0 años mientras las mujeres en promedio 

9.7 años una diferencia de 0.3 años. 
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Tabla 3: Logro educativo a nivel nacional: periodo 2001 - 2020 

Años 

Años de Estudio Alcanzado de 

15 y Más años de Edad (años) 

Años de Estudio Alcanzado de 

15 y Más años de Edad (años) 

Brecha de 

Años de 

Estudio de 15 

Años a Más 

(años) 

Mujeres Varones Brecha 

2001 9.0 9.4 0.4 

2002 9.1 9.5 0.4 

2003 9.1 9.5 0.4 

2004 9.3 9.6 0.3 

2005 9.3 9.7 0.4 

2006 9.4 9.8 0.4 

2007 9.5 9.9 0.4 

2008 9.6 10.0 0.4 

2009 9.7 10.0 0.3 

2010 9.7 10.1 0.4 

2011 9.8 10.1 0.3 

2012 9.9 10.2 0.3 

2013 9.9 10.3 0.4 

2014 9.9 10.2 0.3 

2015 9.9 10.2 0.3 

2016 10.0 10.3 0.3 

2017 10.0 10.3 0.3 

2018 10.1 10.4 0.3 

2019 10.2 10.5 0.3 

2020 10.1 10.5 0.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Perú: Brechas de género, 2020: 

Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. 
Elaboración: Propia 

 

Para el caso del departamento de Huánuco, los años de estudio alcanzado 

para el caso de los varones en promedio han estudiado 8.4 años mientras las 

mujeres han estudios en promedio 8.0 años, en cuanto al logro educativo tanto de 

mujeres y varones no existe mucha diferencia, pero nos muestra los bajos niveles 

de capital humano (conocimientos, capacidades, habilidades) que antes de entrar 

al mercado laboral tiene efectos negativos en el rendimiento laboral 

(productividad) cuando se encuentre en este.    
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Tabla 4: Logro educativo en el departamento de Huánuco: periodo 

2001 - 2020 

Años 

Años de Estudio Alcanzado de 

15 y Más años de Edad (años) 

Años de Estudio Alcanzado de 

15 y Más años de Edad (años) 

Brecha de 

Años de 

Estudio de 15 

Años a Más 

(años) 

Mujeres Varones Brecha 

2001 7.1 7.8 0.7 

2002 7.4 7.9 0.5 

2003 7.1 7.7 0.6 

2004 7.1 7.9 0.8 

2005 7.6 7.9 0.3 

2006 7.5 7.8 0.3 

2007 7.6 8.1 0.5 

2008 7.8 8.3 0.5 

2009 7.9 8.3 0.4 

2010 8.0 8.4 0.4 

2011 8.3 8.5 0.2 

2012 8.6 8.7 0.1 

2013 8.6 8.7 0.1 

2014 8.2 8.5 0.3 

2015 8.3 8.7 0.4 

2016 8.2 8.6 0.4 

2017 8.5 8.7 0.2 

2018 8.7 8.8 0.1 

2019 8.6 8.9 0.3 

2020 8.6 9.0 0.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Perú: Brechas de género, 2020: 

Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. 
Elaboración: Propia 

 

Respecto al nivel educativo alcanzado tanto mujeres como varones a nivel 

nacional, el 8.1% de las mujeres en promedio no tienen nivel o inicial mientras 

para el caso de los varones es el 2.1% que no tienen nivel inicial una diferencia de 

6.0%  a favor de los varones; en primaria el 25.5% de las mujeres cuenta con este 

nivel mientras en los varones el 22.0% tiene educación primaria una diferencia de 

3.5% a favor de las mujeres; para el nivel secundaria el 39.8% de la mujeres cuenta 

con este nivel y el 47.9% de los varones tiene secundaria una diferencia de 8.1% 

a favor de los varones; respecto a superior universitaria el 12.9% de mujeres 
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cuenta con este nivel mientras el 14.3% de varones tiene nivel superior 

universitaria una diferencia de 1.4% más para los varones y en el superior no 

universitario el 13.7% de las mujeres tiene este nivel y el 13.7% de los varones 

tiene estudios de superior no universitaria no se presenta diferencia entre mujeres 

y varones. Las mujeres de acuerdo al nivel educativo alcanzado superan a los 

varones solamente en primaria en los demás niveles educativos excepto la 

educación superior no universitaria los varones superan a las mujeres. 

 

Tabla 5: Nivel educativo a nivel nacional: periodo 2001 - 2020 

Años 

Sin Nivel/Inicial de 

Educación (%) 
Primaria (%) Secundaria (%) 

Superior 

Universitaria (%) 

Superior No 

Universitaria (%) 

Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones 

2001 11.5 3.2 30.6 28.4 38.9 47.0 8.9 11.7 10.1 9.8 

2002 11.0 3.0 29.4 27.0 38.8 47.7 10.2 12.3 10.6 10.1 

2003 10.8 3.1 30.1 26.8 37.7 47.7 10.2 12.5 11.2 10.0 

2004 10.6 2.6 27.9 25.6 39.8 47.5 10.4 13 11.3 11.2 

2005 9.8 2.6 28.5 25.2 39.5 48.3 10.5 12.9 11.7 11.0 

2006 9.3 2.2 27.5 24.5 39.8 47.6 11.1 13.6 12.3 12.0 

2007 8.7 2.1 26.7 23.2 39.4 47.2 12.5 15.5 12.6 12.0 

2008 8.7 2.1 25.6 22.5 40.3 47.2 12.5 15.4 13.0 12.8 

2009 8.3 2.0 25.6 21.7 38.8 47.3 13.7 15.7 13.5 13.3 

2010 8.2 2.1 24.8 21.2 39.9 47.3 13.3 15.9 13.8 13.5 

2011 7.7 2.1 24.6 21.1 39.8 46.9 13.7 16.1 14.3 13.7 

2012 7.1 1.8 23.5 20.2 39.9 47.3 15.4 17.2 14.1 13.5 

2013 6.9 1.8 24.0 20.1 40.0 47.5 15.4 17.3 13.6 13.3 

2014 7.0 1.7 23.8 20.0 40.0 48.7 16.0 17.0 13.3 12.6 

2015 6.5 1.7 23.4 19.7 41.1 49.7 13.1 12.0 15.9 16.9 

2016 6.6 1.8 23.4 19.3 39.8 48.6 14.2 13.0 16.0 17.3 

2017 6.4 1.7 22.9 19.2 40.3 48.5 14.0 12.9 16.3 17.7 

2018 6.0 1.5 22.8 18.5 40.3 48.0 13.9 13.7 16.9 18.2 

2019 5.9 1.6 22.0 18.1 40.0 47.9 14.9 13.9 17.3 18.4 

2020 5.4 1.4 21.9 17.6 41.9 49.8 14.5 14.2 16.4 17.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Perú: Brechas de género, 2020: 

Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. 
Elaboración: Propia 

 

En cuanto al nivel educativo alcanzado tanto mujeres como varones en el 

departamento de Huánuco en el periodo de análisis, el 17.2% de las mujeres y el 

5.0% de los varones en promedio no tienen nivel educativo e inicial donde existe 

una diferencia de 12.2% en torno a los varones; respecto al nivel primaria el 36.6% 

de las mujeres y el 37.7% una diferencia de 1.1% a favor de los varones; en el 
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nivel secundaria el 29.6% de las mujeres y el 40.0% de los varones han terminado 

en promedio la secundaria existiendo una diferencia en promedio de 10.4% es 

decir más varones han concluido sus estudios de secundaria; las mujeres que 

tienen educación superior universitaria representan en promedio el 8.3% y los 

varones el 8.9% no habiendo diferencias significativas; en el nivel superior no 

universitario las mujeres que cuentan con este nivel representan en promedio el 

8.3% y los varones el 8.4%  en donde las mujeres llevan una ventaja de 0.1% 

respecto a los varones. En todos los niveles educativos los varones tienen más 

nivel educativo que las mujeres. Para el caso de las mujeres el no tener un nivel 

educativo adecuado no permite el desarrollo total de las capacidades, el acceso al 

empleo y la independencia económica.    

 

Tabla 6: Nivel educativo en el departamento de Huánuco: periodo 2001 - 2020 

Años 

Sin Nivel/Inicial de 

Educación (%) 
Primaria (%) Secundaria (%) 

Superior 

Universitaria (%) 

Superior No 

Universitaria (%) 

Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones 

2001 22.3 7.9 43.7 43.7 25.6 38.1 4.2 5.8 4.2 4.5 

2002 24.6 8.3 39 43.0 26.0 35.6 4.2 6.6 6.1 6.4 

2003 25.0 10.3 40.1 43.1 23.5 34.7 5.8 7.0 5.6 5.0 

2004 18.2 5.9 43.0 41.4 27.8 40.8 5.7 7.0 5.2 4.9 

2005 20.6 3.5 40.8 42.9 23.7 39.2 6.5 9.0 8.4 5.4 

2006 19.9 4.3 39.9 43.4 27.9 38.9 5.3 6.5 7.0 6.8 

2007 16.8 4.7 40.1 39.0 30.5 40.3 7.6 10.1 5.1 6.0 

2008 16.2 4.1 37.9 38.9 30.8 39.7 10.0 11.7 5.1 5.7 

2009 16.9 4.9 37.8 37.0 28.8 40.4 9.5 11.2 7.0 6.5 

2010 16.7 4.2 36.9 37.8 27.8 38.2 10.9 13.3 7.8 6.5 

2011 16.3 5.3 33.9 35.2 30.8 40.1 11.8 13.4 7.2 5.9 

2012 16.0 5.4 32.7 33.8 29.9 40.4 14.5 13.6 7.0 6.8 

2013 17.3 5.5 31.0 33.8 31.0 41.3 13.1 13.0 7.5 6.5 

2014 14.8 3.3 34.8 36.2 33.0 42.0 10.9 12.1 6.4 6.4 

2015 14.0 4.0 34.7 34.8 32.3 42.1 5.9 5.1 13.1 14.0 

2016 13.4 3.9 35.7 35.6 31.9 41.0 5.9 5.2 13.1 14.3 

2017 14.3 3.3 33.1 34.9 32.9 40.8 9.1 5.9 10.5 15.1 

2018 14.0 3.6 32.4 34.5 31.0 42.0 8.8 6.3 13.9 13.6 

2019 14.0 3.8 31.9 32.1 33.2 42.8 7.9 7.7 12.9 13.6 

2020 12.7 2.8 33.3 33.1 32.6 41.0 8.2 8.4 13.2 14.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Perú: Brechas de género, 2020: 

Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. 
Elaboración: Propia 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020), “en el 

Perú, En el Perú, se ha avanzado de modo sustantivo hacia la paridad entre mujeres 
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y hombres en lo que concierne al acceso a la educación, así lo demuestran las 

estadísticas educacionales. La mayoría de los promedios nacionales, muestra que la 

situación educativa de las mujeres ha igualado o superado a la masculina. Sin 

embargo, se constatan importantes diferencias cuando la información se abre, según 

distintas características de la población. Persisten en el país obstáculos que impiden 

la realización plena del derecho humano a la educación para las mujeres, que va 

mucho más allá del acceso. Entre los mismos, se cuentan el trabajo infantil (en 

especial el trabajo en el hogar), matrimonios tempranos, embarazos precoces, la 

situación de pobreza, entre otras causas” (p. 73).  

 

Diversos estudios a nivel internacional ponen de manifiesto que en distintos 

países existen brechas de género en el mercado laboral materializándose en brechas 

salariales. De acuerdo a la International Labour Organization (2018), la brecha 

salarial promedio a nivel global es 16%. Sin embargo, las brechas entre regiones y 

entre países varían considerablemente. Así, en Pakistán, alcanza un 34%, Perú 

9.2%, mientras que en Finlandia es de -10.3%, es decir, las mujeres ganan, en 

promedio, más que los varones (p. 15).       

 

Respecto a la brecha salarial en nuestro país, existe investigaciones 

consistentes relativo a la disparidad en la propiedad de activos agropecuarios, 

productividad laboral e ingresos. Del Pozo (2017) investiga sobra las brechas 

salariales entre mujeres y varones en el largo plazo, desde la etapa de crecimiento 

económico registrado en el Perú en el periodo 2004 – 2014, a partir de una postura 

de la distribución de ingresos. Descubre que las brechas salariales que marchan en 

perjuicio de las mujeres no disminuyeron en la fase de crecimiento en todos los 
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aspectos de la distribución de ingresos. En definitiva, la brecha salarial es 

permanente y sistémica para todas las cohortes de distribución de ingresos en el 

Perú (p. 6). 

 

La brecha salarial de género reconoce claramente al modo donde mujeres y 

varones se preparan en el transcurso de sus vidas, esto es cómo ambos asignan su 

tiempo y recursos a lo largo sus vidas. De ese modo, la brecha salarial se justifica 

porque las mujeres, en proporción, reparten su tiempo y recursos de modo distinto 

a la manera en lo efectúan los varones. Ello además está dictado por las normas 

sociales imperantes que determinan la división sexual del trabajo actualmente 

(Rubin et al., 2009; Monzón y Fuertes, 2014). 

 

Generalmente en nuestro país y departamento son las mujeres se ocupan de las 

labores domésticas no remunerado, esto es la maternidad, cuidado de los niños y 

ocupaciones del hogar. Para Bertrand (2017), esto lleva a las mujeres necesiten de 

más flexibilidad en la entrada a y salida de los mercados de trabajo, lo mismo que 

mientras estén trabajando en este. La mayor flexibilidad (horarios, la carga de 

tareas) que reclaman las mujeres en el mercado laboral para poder atender sus 

deberes domésticos es uno de los factores que precisan que, en promedio, accedan 

a menores salarios que los varones. De este modo son obligadas a tener empleos 

con horarios específicos o de tiempo parcial perjudicando sus posibilidades de 

ascenso y perfeccionamiento y mejora con relación a los varones; o laboran en 

condiciones de autoempleo siendo estos lo menores remunerados en el mercado. En 

la figura 1 se muestra un descenso de los ingresos después del nacimiento del primer 

hijo. Datos mencionados por la Organización Mundial del Trabajo (2018), señalan 
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que la penalización de la maternidad en nuestro país es de 12.9%, en tanto que, a la 

inversa con respecto a la paternidad, los ingresos de los varones aumentan en 5.9%. 

Figura 1: La brecha de ingresos y tiempo entre varones y mujeres 

Fuente: Tomado en base a resultados de Kleven, Landais y Sagaard (2018) 

Elaboración: Propia 

 

En nuestro país y en el departamento de Huánuco está presente tanto el 

empleo formal como el informal, esto se debe a que el sector formal no puede 

absorber toda la fuerza laboral existente, para el caso de Huánuco la falta de 

empresas o instituciones que puedan emplear formalmente a la mano de obra 

calificada como no calificada hace que se presente el empleo informal debido 

generalmente a los costos que se generan por el pago de impuestos y las 

prestaciones sociales que exige la formalidad. 

 

Respecto a las mujeres y varones ocupados según su nivel educativo 

alcanzado en promedio para el departamento de Huánuco en el periodo de estudio, 

el 53.6% de las mujeres y el 43.9% de los varones con nivel primaria se encuentran 

ocupados, una ventaja de las mujeres respecto a los varones de 9.7% más de 
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mujeres ocupadas que tienen instrucción primaria. En secundaria las mujeres 

representan el 29.1% y los varones 37.9% una diferencia respecto a las mujeres 

de 8.8%. En el caso de superior no universitaria 7.1% de las mujeres y el 7.2% de 

los varones se encuentran ocupados no habiendo diferencias significativas y por 

último en superior universitario el 10.2% corresponde a las mujeres y el 11.0% a 

los varones una diferencia a favor de los varones de 0.8%. Hay más mujeres 

ocupadas solamente en primaria en los demás casos los varones tienen ventaja. 

 

Tabla 7: Mujeres y varones ocupados según nivel educativo alcanzado 

departamento de Huánuco: periodo 2001 - 2020 

Nivel de 

Educación 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Primaria (%)         
            

Mujeres  54.1 54.8 55.2 54.7 54.7 53.6 50.6 48.7 59.9 59.7 55.4 53.0 52.8 53.9 51.9 53.1 51.5 51.2 49.4 53.8 

Varones 45.9 45.1 44.8 45.3 44.7 43.5 43.6 44.4 47.4 47.2 45.9 44.2 43.3 42.7 42.8 43.0 40.6 42.1 38.7 43.4 

Secundaria (%)       
              

Mujeres 33.7 30.6 30.4 34.1 31.5 32.4 35.3 36.1 23.7 23.4 24.9 25.1 26.8 29.2 28.6 27.0 28.6 25.9 28.2 26.5 

Varones 37.1 37.6 38.2 38.0 38.3 38.4 38.0 38.1 35.3 33.0 36.0 36.8 36.6 39.6 39.6 38.1 39.9 39.3 41.5 37.8 

Superior No 

Universitaria 

(%) 

                    

Mujeres 6.0 6.0 5.3 5.0 6.2 6.2 7.1 7.8 7.9 6.9 7.9 6.8 7.6 7.1 6.8 6.0 9.6 9.6 9.1 7.7 

Varones 8.4 8.5 8.6 7.8 7.9 8.5 8.6 7.4 6.5 7.5 6.2 7.3 7.1 6.7 5.3 5.3 5.8 6.4 7.6 6.5 

Superior 

Universitaria 

(%) 

                    

Mujeres 6.2 8.6 9.1 6.2 7.6 7.8 7.0 7.4 8.5 10.0 11.7 15.0 12.8 9.9 12.8 13.9 10.4 13.3 13.3 12.0 

Varones 8.6 8.8 8.4 8.9 9.1 9.6 9.8 10.1 10.8 12.4 11.9 11.7 13.0 10.9 12.2 13.7 13.7 12.2 12.2 12.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Perú: Brechas de género, 2020: 

Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. 
Elaboración: Propia 

 

Respecto a la tasa de desempleo para el periodo 2001 – 2020, para el caso 

de los varones a nivel nacional la tasa desempleo promedio fue de 5.5% mientras 

para las mujeres equivalió a 6.5%; en el departamento de Huánuco la tasa de 

desempleo de los varones fue de 7.9% y de las mujeres el 9.2%, para ambos casos 

tanto nacional como departamental mayor fue el desempleo en las mujeres.  
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Tabla 8: Tasa de desempleo nacional y departamental: periodo 2001 - 

2020 

Años 

Tasa de 

Desempleo 

Nacional (%) 

Mujeres 

Tasa de 

Desempleo 

Nacional (%) 

Varones 

Tasa de 

Desempleo 

Huánuco (%) 

Mujeres 

Tasa de 

Desempleo 

Huánuco (%) 

Varones  
2001 7.4 6.7 11.2 9.5  

2002 8.2 7.6 10.5 9.4  

2003 7.0 7.2 9.8 9.3  

2004 8.3 6.6 9.7 9.1  

2005 8.0 7.0 10.1 9.0  

2006 7.5 5.6 9.6 8.5  

2007 7.0 5.7 9.0 7.6  

2008 6.9 5.3 8.8 8.3  

2009 6.1 5.6 10.3 8.2  

2010 6.0 4.6 9.1 7.3  

2011 5.5 4.8 8,7 7.1  

2012 5.5 4.0 8.1 6.9  

2013 5.6 4.1 8.6 7.3  

2014 5.0 4.2 7.4 6.3  

2015 4.5 4.2 7.3 5.7  

2016 5.6 4.9 7.2 6.1  

2017 5.4 4.8 8.7 7.4  

2018 5.4 4.3 8.9 7.6  

2019 5.4 4.3 9.0 7.6  

2020 9.7 9.1 10.8 9.4  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Evolución de los indicadores de 

empleo e ingreso por departamento, 2007 – 2020. Repositorio institucional.   

Elaboración: Propia 

 

Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2011) la 

brecha salarial de género es la diferencia entre las retribuciones salariales de los 

varones y de las mujeres expresada como un porcentaje del salario masculino. La 

incorporación de las mujeres al trabajo, pone de manifiesto que tanto las mujeres 

como los varones son productivos, siendo sustitutos perfectos en la producción, 

lo cual no deben existir brechas salariales. Para Floro & Willloughby (2016), la 

inserción laboral de las mujeres se desarrolló desde sus orígenes de manera 

desigual por varias razones, tales como la deficiencia en la preparación profesional 

o técnica, el quehacer doméstico no remunerado que realiza además de su empleo 

formal, y que disminuye a su vez el tiempo de trabajo en relación con los varones, 
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o los estereotipos sociales que han establecido destacadas diferencias entre el 

trabajo que puede realizar un varón y aquel que puede realizar una mujer.    

 

Por otro lado, las desigualdades salariales que existen entre mujeres y varones 

pueden ser justificada por las diferencias en la productividad y los procesos de 

discriminación. Las desigualdades salariales son porque existe diferencias en la 

acumulación de capital humano (experiencia, años de educación y competencias 

vinculadas al mercado de trabajo) desde este enfoque y de acuerdo a la teoría del 

capital humano, de producirse divergencia en el nivel educativo, capacitación 

particular o experiencia laboral entre trabajadores se prevé variación en la 

productividad observable y por consiguiente se provoca diferencias salariales 

(Becker, 2009). Por el lado de los procesos de discriminación, las diferencias 

salariales entre mujeres y varones se suscitan porque se presentan efectos 

vinculados a la discriminación laboral denominados “sticky floor effect” que para 

Guy (1994, pp. 77-90) es donde las mujeres hacen labores de menor nivel y tienen 

pocas posibilidades de promoción laboral y “glass ceiling effect”, donde las mujeres 

son discriminadas por su condición social (raza, migrantes, etc.) donde el empleo 

se realiza en condiciones precarias, escasa movilidad laboral y obstáculos para el 

ascenso (Ge, et al., 2011, pp. 151-164).  

 

En nuestro país ha habido avances respecto a las reformas laborales, pero 

todavía se mantienen trabas de acceso a las mujeres al mercado laboral, que no 

permiten la inserción laboral, tal es así que la tasa de desempleo de las mujeres es 

mayor que de los varones, por otro lado, la población en edad de trabajar ha 

aumentado en el periodo 2001 – 2020, a nivel nacional para el caso de las mujeres 
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ha aumentado 25.6% y para los varones 30.7%; a nivel departamental para el mismo 

periodo ha aumentado para las mujeres 19.7% y para los varones 19.8%. 

 

Tabla 9: Población en edad de trabajar nacional y departamental: 

periodo 2001 - 2020 

Años 

Mujeres y Varones en 

Edad de Trabajar 

Nacional (PEA) 
Total 

Mujeres y Varones en 

Edad de Trabajar 

Huánuco (PEA) 
Total 

Mujeres Varones Mujeres Varones 

2001 9,298,230 8,577,324 17,875,554 251,912 259,322 511,234 

2002 9,349,732 8,947,173 18,296,905 253,356 262,456 515,812 

2003 9,401,726 9,102,237 18,503,963 255,345 263,478 518,823 

2004 9,598,700 9,545,500 19,144,200 257,800 264,500 522,300 

2005 9,779,200 9,722,300 19,501,500 261,900 268,900 530,800 

2006 9,957,500 9,893,500 19,851,000 265,400 272,600 538,000 

2007 10,128,300 10,063,600 20,191,900 268,300 275,700 544,000 

2008 10,300,500 10,232,600 20,533,100 271,000 278,500 549,500 

2009 10,473,400 10,401,600 20,875,000 273,700 281,300 555,000 

2010 10,649,600 10,573,800 21,223,400 276,700 284,500 561,200 

2011 10,826,700 10,749,700 21,576,400 280,100 288,100 568,200 

2012 11,012,200 10,927,700 21,939,900 283,600 291,900 575,500 

2013 11,196,200 11,107,100 22,303,300 287,300 295,700 583,000 

2014 11,381,200 11,287,400 22,668,600 291,000 299,600 590,600 

2015 11,566,300 11,468,000 23,034,300 294,800 303,600 598,400 

2016 11,752,200 11,649,400 23,401,600 298,500 307,500 606,000 

2017 11,939,400 11,832,300 23,771,700 302,300 311,500 613,800 

2018 12,127,000 12,015,400 24,142,400 306,100 315,500 621,600 

2019 12,313,800 12,197,700 24,511,500 309,900 319,500 629,400 

2020 12,501,200 12,380,400 24,881,600 313,700 323,500 637,200 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Evolución de los indicadores de 

empleo e ingreso por departamento, 2007 – 2020. Repositorio institucional.   

Elaboración: Propia 

 

La población económicamente activa (PEA) a nivel nacional en el periodo de 

análisis para las mujeres aumento en 14.9% y para los varones 18.5%; a nivel 

departamental la población económicamente activa para las mujeres solo se 

incrementó en 9.2% y para los varones 16.0%, esto nos indica que el mercado 

laboral departamental absorbe más varones que mujeres. Por otro lado, la brecha 

de la población económicamente respecto a los varones a nivel nacional se ha 

incrementado en 12.2% y a nivel departamental también se ha incrementado a 
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22.5%. A nivel nacional y departamental más varones han entrado a trabajar que 

las mujeres incrementándose la brecha respecto a los varones. 

 

Tabla 10: Población económicamente activa nacional y departamental: 

periodo 2001 - 2020 

Años 

Mujeres y Varones 

Económicamente 

Activos Nacional 

(PEA) 

Brecha Respecto 

a los Varones 

Nacional (PEA) 

Mujeres y Varones 

Económicamente 

Activos Huánuco 

(PEA) 

Brecha Respecto 

a los Varones 

Huánuco (PEA) 

Mujeres Varones Personas %  Mujeres Varones Personas % 

2001 5,798,500 7,563,700 1,765,200 23.3% 176,600 221,700 45,100 20.3% 

2002 5,868,700 7,624,500 1,755,800 23.0% 178,200 223,500 45,300 20.3% 

2003 5,923,560 7,813,600 1,890,040 24.2% 180,300 224,600 44,300 19.7% 

2004 5,997,900 7,793,200 1,795,300 23.0% 181,400 225,900 44,500 19.7% 

2005 5,986,700 7,880,100 1,893,400 24.0% 179,400 232,000 52,600 22.7% 

2006 6,250,800 8,105,200 1,854,400 22.9% 178,500 237,500 59,000 24.8% 

2007 6,555,800 8,351,400 1,795,600 21.5% 183,500 231,800 48,300 20.8% 

2008 6,662,400 8,494,400 1,832,000 21.6% 185,800 238,000 52,200 21.9% 

2009 6,811,700 8,639,700 1,828,000 21.2% 196,000 237,200 41,200 17.4% 

2010 6,995,000 8,743,000 1,748,000 20.0% 195,100 242,800 47,700 19.6% 

2011 7,062,700 8,886,100 1,823,400 20.5% 195,600 245,600 50,000 20.4% 

2012 7,137,500 9,005,600 1,868,100 20.7% 195,200 249,700 54,500 21.8% 

2013 7,224,900 9,101,500 1,876,600 20.6% 198,400 254,100 55,700 21.9% 

2014 7,204,700 9,191,700 1,987,000 21.6% 200,500 259,100 58,600 22.6% 

2015 7,210,100 9,288,300 2,078,200 22.4% 207,400 261,300 53,900 20.6% 

2016 7,439,600 9,464,100 2,024,500 21.4% 200,100 263,000 62,900 23.9% 

2017 7,636,700 9,579,100 1,942,400 20.3% 203,400 262,400 59,000 22.5% 

2018 7,766,900 9,695,800 1,928,900 19.9% 207,600 262,800 55,200 21.0% 

2019 7,938,900 9,891,500 1,952,600 19.7% 203,800 269,700 65,900 24.4% 

2020 6,814,000 9,281,000 2,467,000 26.6% 194,600 263,900 69,300 26.3% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Evolución de los indicadores de 

empleo e ingreso por departamento, 2007 – 2020. Repositorio institucional.   

Elaboración: Propia 

 

Para Riobóo (2010), señala “a pesar de que en los últimos años se observa 

una tendencia general creciente hacia la equidad de género en la participación 

en el mercado de trabajo, todavía nos encontramos alejados de esa situación 

objetivo” (p.329). En el nuestro país y especialmente en Huánuco la equidad de 

género tanto en el ámbito educativo, laboral y de ingresos la transición es lenta.  

 

Nicolson (como se citó en Ávila, 2018, p. 3) “argumento que existen tres, 
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tipos de barreras que obstaculizan la inserción en el mercado laboral en igualdad 

de condiciones que el varón, las barreras estructurales visibles e invisibles y el 

impacto psicológico inconsciente de la organización sobre la mujer”.  

 

Muchos investigadores consideran que las brechas salariales de género 

es consecuencia de la educación y la experiencia laboral (capital humano). Para 

Galassi & Andrada (2011), afirman “que la educación incrementa la 

productividad marginal de las personas, es decir mayor nivel de educativo, 

mayor es la remuneración al trabajo, del mismo modo la educación es un medio 

que facilita a la empresa encontrar a los trabajadores más productivos; la 

productividad a su vez, es una función de las capacidades innatas individuales” 

(p.69). 

Ávila (2018) menciona que “la importancia de la educación y las 

evidencias empíricas han permitido demostrado que existe discriminación 

salarial por género, la brecha salarial depende de los factores observables como 

años de escolaridad y experiencia laboral potencial de los trabajadores 

dependientes e independientes en el mercado laboral en Perú” (p. 54). 

 

En el Perú y en el departamento de Huánuco el ingreso promedio 

proveniente de la actividad principal entre varones y mujeres existe una brecha 

salarial, para el periodo de análisis la brecha salarial de las mujeres respecto a 

los varones es de 28.9%, es decir los varones ganan más que las mujeres, para el 

caso de Huánuco es de 21.4% que se encuentra por debajo del promedio nacional 

pero los varones a nivel departamental ganan más que las mujeres.    
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Tabla 11: Ingreso promedio y brecha salarial nacional y departamental: periodo 

2001 - 2020 

Años 

Ingreso Promedio Proveniente de la Actividad Principal - Nacional Ingreso Promedio Proveniente de la Actividad Principal - Huánuco  

Mujeres (Soles)  

Variación 

Porcentual 

Anual 

Varones (Soles) 

Variación 

Porcentual 

Anual 

Brecha 

Salarial 

Nacional 

(Soles) 

Brecha 

Porcentual 

Anual 

Nacional 

Respecto a 

los 

Varones 

Mujeres 

(Soles)  

Variación 

Porcentual 

Anual 

Varones 

(Soles) 

Variación 

Porcentual 

Anual 

Brecha 

Salarial 

Huánuco 

(Soles) 

Brecha 

Porcentual 

Anual 

Departamental 

Respecto a los 

Varones 

2001 509.4 2.2% 707.8 2.1% 198.4 28.0% 358.2 10.6% 365.8 4.7% 7.6 2.1% 

2002 574.1 11.3% 771.6 8.3% 197.5 25.6% 249.9 -43.3% 320.1 -14.3% 70.2 21.9% 

2003 549.8 -4.4% 818.5 5.7% 268.7 32.8% 261.1 4.3% 315.6 -1.4% 54.5 17.3% 

2004 528.2 -4.1% 771.0 -6.2% 242.8 31.5% 286.7 8.9% 342.5 7.9% 55.8 16.3% 

2005 562.5 6.1% 772.4 0.2% 209.9 27.2% 288.4 0.6% 356.6 4.0% 68.2 19.1% 

2006 585.5 3.9% 824.3 6.3% 238.8 29.0% 319.3 9.7% 417.3 14.5% 98 23.5% 

2007 618.0 5.3% 848.4 2.8% 230.4 27.2% 365.7 12.7% 456.8 8.6% 91.1 19.9% 

2008 632.2 2.2% 962.6 11.9% 330.4 34.3% 365.6 0.0% 533.3 14.3% 167.7 31.4% 

2009 693.6 8.9% 1,027.2 6.3% 333.6 32.5% 385.0 5.0% 581.0 8.2% 196 33.7% 

2010 689.7 -0.6% 1,067.1 3.7% 377.4 35.4% 445.7 13.6% 616.3 5.7% 170.6 27.7% 

2011 770.0 10.4% 1,147.2 7.0% 377.2 32.9% 527.9 15.6% 672.6 8.4% 144.7 21.5% 

2012 849.4 9.3% 1,238.7 7.4% 389.3 31.4% 638.2 17.3% 842.6 20.2% 204.4 24.3% 

2013 885.9 4.1% 1,272.0 2.6% 386.1 30.4% 691.5 7.7% 886.7 5.0% 195.2 22.0% 

2014 933.9 5.1% 1,327.9 4.2% 394.0 29.7% 662.4 -4.4% 862.6 -2.8% 200.2 23.2% 

2015 1,006.5 7.2% 1,385.7 4.2% 379.2 27.4% 728.5 9.1% 898.9 4.0% 170.4 19.0% 

2016 1,044.6 3.6% 1,458.0 5.0% 413.4 28.4% 698.4 -4.3% 890.3 -1.0% 191.9 21.6% 

2017 1,054.2 0.9% 1,465.2 0.5% 411.0 28.1% 673.8 -3.7% 932.6 4.5% 258.8 27.8% 

2018 1,082.3 2.6% 1,492.7 1.8% 410.4 27.5% 717.3 6.1% 978.7 4.7% 261.4 26.7% 

2019 1,144.6 5.4% 1,519.2 1.7% 374.6 24.7% 789.3 9.1% 957.9 -2.2% 168.6 17.6% 

2020 1,059.8 -8.0% 1,302.8 -16.6% 243.0 18.7% 793.0 0.5% 804.9 -19.0% 11.9 1.5% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Evolución de los indicadores de 

empleo e ingreso por departamento, 2007 – 2020. Repositorio institucional.   

Elaboración: Propia 

 

 Por otro lado, la Ley N° 30709 Ley que prohíbe la discriminación 

remunerativa entre varones y mujeres aprobada en el año 2017 en el artículo 

primero que el objetivo del mismo es “prohibir la discriminación remunerativa 

entre varones y mujeres, mediante la determinación de categorías, funciones y 

remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igual remuneración 

por igual trabajo”. 

 

Es importante que el Estado en sus tres niveles de gobierno (nacional, 

regional y local) conozcan y reconozcan que existe distinción salarial de género 

y deben plantear políticas laborales equitativas, tanto el varón y la mujer deben 
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tener el mismo derecho a un salario igualitario ya que en la práctica hacen las 

mismas labores.   

 

Por las razones expuestas la presente investigación pretende resolver la 

siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre la brecha de género educacional 

y la brecha de género salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 

2020?. 

 

1.2 Formulación del Problema de Investigación General y Específicos 

1.2.1 Problema Central 

¿Cuál es la relación entre la brecha de género educacional y la brecha 

de género salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 

2020? 

 

1.2.2 Problema Específicos  

a) ¿Cuál es la relación entre el nivel educativo alcanzado y el 

ingreso promedio de las mujeres en el departamento de 

Huánuco: periodo 2001 – 2020? 

 

b) ¿Cuál es la relación entre la tasa de analfabetismo y el ingreso 

promedio de las mujeres en el departamento de Huánuco: 

periodo 2001 – 2020? 

 

1.3 Formulación de Objetivo General y Específicos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre la brecha de género educacional y la brecha 
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de género salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 

2020. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

a) Determinar la relación entre el nivel educativo alcanzado y el 

ingreso promedio de las mujeres en el departamento de 

Huánuco: periodo 2001 – 2020. 

 

b) Determinar la relación entre la tasa de analfabetismo y el 

ingreso promedio de las mujeres en el departamento de 

Huánuco: periodo 2001 – 2020. 

 

1.4 Justificación 

La importancia de realizar el presente estudio radicó en que éste permitió 

determinar la relación entre la brecha de género educacional y la brecha de género 

salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 2020; las brechas de 

género educacionales y brechas de género salariales entre mujeres y varones su 

estudio y conocimiento es importante porque proporcionó información para poder 

reducir estas brechas. 

 

Por otro lado, las brechas de género reflejan la brecha existente entre 

mujeres y varones respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos 

económicos, sociales, culturales, políticos, etc., para el año 2020 en nuestro 

departamento en todos los niveles educativos excepto primaria y superior no 

universitaria los varones tienen más nivel educativo que las mujeres, esto es una 

realidad preocupante, que para el caso de las mujeres no tener un nivel educativo 

suficiente no les permite el desarrollo de capacidades, el acceso al empleo y la 
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independencia económica.    

 

Así mismo respecto al ingreso promedio proveniente de la actividad 

principal existe una brecha de género salarial entre mujeres y varones que en el 

año 2020 asciende a 21.4%, es decir los varones ganan un 21.4% más que las 

mujeres, a pesar que realizan las mismas labores.  

 

La investigación se justificó desde el punto de vista práctico porque su 

estudio permitió determinar la relación entre la brecha de género educacional y la 

brecha de género salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 2020; 

con el estudio se establecerá un marco referencial sobre el cual los responsables 

de las decisiones políticas puedan adoptar estrategias y políticas públicas que sean 

sostenibles y puedan contribuir a la disminución de las brechas de género en 

nuestro departamento. 

 

1.5 Limitaciones 

Para el desarrollo de la presente tesis se presentaron las siguientes limitaciones: 

 

 Estimadores puntuales de la brecha de género educacional y la brecha de 

género salarial del departamento de Huánuco. 

 De tipo temporal, los datos de las variables de estudio, anterior a 2001 

presentan inconsistencias, no pudiendo ampliar el periodo de análisis 

 Confiabilidad en la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, su validez y confiabilidad. 
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1.6 Formulación de Hipótesis General y Específicas   

1.6.1 Hipótesis General 

Existe relación entre la brecha de género educacional y la brecha de 

género salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 2020. 

 

Hipótesis estadísticas 

H0: No existe relación entre la brecha de género educacional y la brecha 

de género salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 

2020. 

H1: Si existe relación entre la brecha de género educacional y la brecha 

de género salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 

2020. 

 

1.6.2 Hipótesis Específicas  

Existe relación entre el nivel educativo alcanzado y el ingreso promedio 

de las mujeres en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 2020. 

Hipótesis estadísticas   

H0: No existe relación entre el nivel educativo alcanzado y el ingreso 

promedio de las mujeres en el departamento de Huánuco: periodo 2001 

– 2020. 

H1:  Si existe relación entre el nivel educativo alcanzado y el ingreso 

promedio de las mujeres en el departamento de Huánuco: periodo 2001 

– 2020. 
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Existe relación entre la tasa de analfabetismo y el ingreso promedio de 

las mujeres en el departamento de Huánuco. 

Hipótesis estadísticas   

H0: No existe relación entre la tasa de analfabetismo y el ingreso 

promedio de las mujeres en el departamento de Huánuco. 

H1: Si existe relación entre la tasa de analfabetismo y el ingreso 

promedio de las mujeres en el departamento de Huánuco. 

 

1.7 Variables 

Las variables de la presente investigación son: 

 

Variable Independiente 

Brecha de Género Educacional. 

Indicadores 

 Tasa de analfabetismo. 

 Logro educativo. 

 Nivel de educación alcanzado. 

  

Variable Dependiente 

Brecha de Género Salarial.  

Indicadores 

 Ingreso promedio. 

 

1.8 Definición Teórica y Operacionalización de Variables  
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Brecha de Género Educacional: Toma en cuenta la diferencia entre la tasa de 

analfabetismo logro educativo y nivel educativo alcanzado de las mujeres y 

varones, dividida entre la tasa de analfabetismo logro educativo y nivel educativo 

alcanzado de los varones (ONU, Mujeres, 2021). 

Brecha de Género Salarial: Para ONU Mujeres (2019) “la brecha salarial de 

género es el porcentaje resultante de dividir dos cantidades: la diferencia entre el 

salario de los hombres y las mujeres, dividida entre el salario de los hombres”  

 

En la siguiente tabla se presenta la operacionalización de las variables de 

la presente investigación: 

 

Tabla 12: Operacionalización de variables 

Variables Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 
Brecha de 

Género 
Educacional.  

Denominación: Brecha de Género 
Educacional.  
Tipo: Independiente. 

Naturaleza: Cuantitativa.  
Medición: De razón. 
Indicador: Tasa de analfabetismo. Logro 
educativo. Nivel de educación alcanzado.  
Unidad de Medida: Porcentaje. Años. 
Instrumento: Ficha de registros de datos. 
Dimensión: Brecha Educacional. 
Definición Operacional: Toma en cuenta la 
diferencia entre la tasa de analfabetismo logro 

educativo y nivel educativo alcanzado de las 
mujeres y varones, dividida entre la tasa de 
analfabetismo logro educativo y nivel 
educativo alcanzado de los varones (ONU, 
Mujeres, 2021). 

Brecha 
Educacional. 

Tasa de 
analfabetismo. 
Logro 

educativo. 
Nivel de 
educación 
alcanzado. 

Variable 

Dependiente 
Brecha de 

Género Salarial. 
 
 

 

Denominación: Brecha de Género Salarial. 
Tipo: Dependiente. 
Naturaleza: Cuantitativa.  

Medición: De razón.  
Indicador: Ingresos promedios.  
Unidad de Medida: Soles. 
Instrumento: Ficha de registros de datos. 
Dimensión: Brecha Salarial.  
Definición Operacional: Para ONU Mujeres 
(2019) “la brecha salarial de género es el 
porcentaje resultante de dividir dos cantidades: 

la diferencia entre el salario de los hombres y 
las mujeres, dividida entre el salario de los 
hombres”.  

Brecha Salarial. Ingreso 
promedio. 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes de la Investigación 

A nivel internacional 

Larrañaga (1997) Educación y superación de la pobreza en América Latina. 

Un estudio del proyecto Mitigación de la pobreza y desarrollo social del PNUD; 

afirma que la educación “es un determinante esencial del crecimiento y, su 

principal vínculo con la pobreza es el impacto que el nivel y la calidad de la 

educación tienen sobre la productividad laboral y los ingresos futuros de los 

individuos” (p. 11). Por ese motivo, mediante la mejora educativa de la población, 

se logran avances en torno al capital humano disponible, en diversos ámbitos, 

consiguiendo repercusiones positivas en los niveles de ingresos.  

 

En la investigación de Richard (2007) Wage determination and gender 

discrimination in Uganda; estudia la desigualdad salarial de género en Uganda 

usando la Encuesta Nacional de Hogares de Uganda en 2002 – 2003, encuentra 

que a las mujeres se les paga un 39% menos que a los varones en Uganda. 

Concluye que el factor principal de la diferencia salarial de género es la 

discriminación contra las mujeres. Un hallazgo interesante en este estudio es el 

resultado para la educación, es decir, la educación beneficia más a las mujeres, lo 

cual es consistente con el hallazgo de Psacharopoulos (1985) que analizó el 

retorno de la educación para 56 países y encuentra que la educación beneficia más 

a las mujeres que a los varones en gran parte de los países en desarrollo.   
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En la tesis de Figueroa & Miranda (2009), denominada Las rentas 

laborales a partir de la educación y la experiencia laboral en el Ecuador en el 

periodo 2003 – 2008; utilizando el modelo de Mincer y las Encuestas de Empleo 

y Desempleo Urbano del INEC (ENEMDU), el objetivo del estudio fue establecer 

la influencia e importancia del nivel de formación de la población y la experiencia 

laboral, para obtener un determinado ingreso económico; mediante el método de 

la función de los salarios del modelo de Mincer. La conclusión del estudio es que 

a través de la Teoría del Capital Humano existe una relación positiva entre la 

inversión en educación y los salarios, es decir a mayor salario mayor educación 

(p.85).    

 

En el trabajo de Kabeer & Nataly (2013) denominado Gender equality and 

economic growth: is there a win-win?; la investigación pretende responder a las 

preguntas ¿En qué medida contribuye la igualdad de género al crecimiento 

económico? Y hasta qué punto ¿Es cierta la relación inversa? a través de análisis 

econométrico llegan a la conclusión, “que el aumento de la educación y el empleo 

de las mujeres amplía la reserva de talentos disponible para una economía, pero 

su impacto en el crecimiento a través de la ruta del mercado dependerá de en qué 

medida su educación se traduce en oportunidades de empleo y en el tipo de 

oportunidades de empleo disponibles para ellas. Si los mercados son débiles o 

faltan, si la única forma del trabajo que las mujeres pueden encontrar es 

improductivo y mal remunerado, o incluso no remunerado en absoluto, puede no 

cuentan mucho en el producto bruto interno” (p. 35). 

 

Escandón & Ortiz (2014) en su tesis denominada Tasa de retorno de la 
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educación para el Ecuador un análisis comparativo a partir de tres modelos de 

capital humano para el periodo 2003 – 2011; el objetivo del estudio fue obtener 

la tasa de retorno de la educación en el Ecuador, usando para el análisis la base de 

datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (EMEMDU) 

a través de la aplicación de los tres modelos planteados (Mincer, Johnson y 

Arrazola et al.) revelan una diferencia entre la tasa de retorno de la educación 

alcanzada con el modelo de Mincer y las alcanzadas por Johnson y Arriola et al., 

en el modelo de Mincer la tasa de retorno es de 9.26%, Johnson 11.21% y Arrazola 

et al. 10.67% (p.80). 

  

Galvis (2015) en Diferencias salariales por género y región en Colombia 

Una aproximación con regresión por cuantiles, investiga la existencia de brechas 

salariales por género afirma que es una cuestión que, al igual que en otros países, 

está presente en el mercado laboral colombiano. Esas brechas no son homogéneas 

en todo el país, lo que motiva su análisis de lo que sucede en cada región del país. 

Los resultados indican diferencias de salarios en favor de los varones en gran parte 

de las ciudades principales. No obstante, no toda la problemática puede ser 

atribuida a la existencia de discriminación, dado que existen factores que aclaran 

parte de la brecha salarial. Para precisarlos se utiliza la descomposición de 

Blinder-Oaxaca (BO) en el marco de la regresión por cuantiles. Las conclusiones 

indican que las brechas salariales no están señaladas por los atributos observables 

de las personas. Las disparidades son en su mayoría son explicadas por el efecto 

de las diferencias en la retribución de atributos como la educación y elementos no 

observados. la investigación evidencia patrones que exponen una mayor brecha 

salarial en las regiones periféricas en comparación con las ciudades más grandes. 



42 

 

 

 

Puesto que el efecto remuneración incorpora, en especial, la posibilidad de 

existencia de discriminación por género, es fundamental que se le dé la debida 

consideración a este resultado a efectos de plantear políticas al respecto (pp. 235-

277). 

 

En la tesis de Navarro (2015), Gender wage gap and education: case in 

Dominican Republic; el estudio analiza el caso de Republica Dominicana y 

presenta evidencia de la brecha salarial de género, usando datos del Banco Central 

de Republica Dominicana y mediante un modelo logit. Los resultados muestran 

que existe una brecha salarial de género en la República Dominicana con 

discriminación contra las mujeres y los determinantes clave del salario son la 

edad, la educación, el tipo de ocupación, el estado civil y el número de hijos. El 

modelo logit ordenado muestra que las probabilidades logarítmicas de pertenecer 

a un grupo de salarios altos son menores en 1.12 para las mujeres en este país. La 

educación superior (universitaria) reduce el grado de brecha salarial de género, el 

salario por hora para las mujeres con educación universitaria es un 8% menos que 

el salario por hora para los hombres con educación universitaria, en comparación 

con un 24% y 32% menos en otros niveles de grupos educativos. Por tanto, las 

políticas públicas deben centrarse en facilitar el acceso de las mujeres a la 

educación superior (universitaria) (p. 17).  

 

En el estudio de García-Prieto & Gómez (2017) en Gender ware gap and 

education: a stochastic frontier approach; el propósito del documento es 

profundizar en la medición de la brecha salarial de género. Se proporciona un 

método adecuado para identificar qué parte de las diferencias salariales de género 
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se deben a la discriminación contra la mujer, y se estudia la relación entre las 

diferencias salariales y la educación. Mediante un enfoque de frontera estocástica, 

para identificar las desigualdades salariales de género y la relación con el nivel 

educativo. Se identificó un nivel importante de discriminación en el mercado 

laboral en España y esta problemática era mayor para los trabajadores de bajo 

nivel educativo. Además, se encontró que la presencia de una discriminación de 

género es menor únicamente para las mujeres con un nivel de educación alto. 

Comprobando de nuevo, la relevancia de la educación para disminuir la brecha 

salarial de género (p.14).  

 

En la investigación de Acosta, Erazo & Riascos (2017) titulada La 

educación y género: un análisis econométrico frente al nivel de ingreso de los 

hogares de Pasto, 2017; el estudio tuvo por objetivo analizar la brecha salarial de 

género en Pasto, la recolección de los datos fue a través del muestreo 

probabilístico, aleatorio, estratificado y multietápico, y la aplicación de 382 

encuestas para modelar la ecuación de Mincer, modelos de probit y obtener la 

descomposición de Blinder-Oaxaca. La conclusión señala que “la evidencia 

empírica indica que la educación es fundamental en el proceso de búsqueda y 

consecución de empleo, puesto que, el nivel de capacitación y educación 

prioritario para el desarrollo de determinadas actividades laborales. No obstante, 

en el mercado laboral de Pasto presenta rezagos significativos, debido a la 

existencia de una alta brecha salarial. De acuerdo al modelo econométrico de 

elección discreta Probit, se obtuvo que para las mujeres la educación se constituye 

como un elemento clave a la hora de encontrar un mejor empleo y con mayor 

remuneración, dado que la incrementa la probabilidad de obtener un mayor 
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ingreso” (p. 191). 

 

Tarazona & Remolina, en el estudio titulado Efectos de la tasa de retorno 

de la educación en Colombia (2009 – 2016); el estudio tuvo por objetivo analizar 

la tasa de rendimiento de la educación en Colombia a partir del modelo 

Minceriano, los datos usados fueron de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

que fueron utilizados para realizar la regresión lineal. La conclusión del estudio 

muestra “la existencia de incentivos para realizar inversión en capital humano en 

Colombia, una persona por cada año adicional de educación aspira a mejorar sus 

ingresos en 9%, así mismo se comprueba que la inversión en educación trae 

rendimientos futuros” (p. 32). 

 

A nivel nacional 

Díaz, Arias & Vera Tudela. (2012) en Does perseverance pay as much as being 

smart?: The returns to cognitive and non-cognitive skills in urban Perú; estiman 

retornos a la educación, habilidades cognitivas y no cognitivas en el Perú usando 

la Encuesta de Habilidades y Mercado Laboral (ENHAB) que abarca una muestra 

de personas en edad de trabajar, mediante una estimación de variables 

instrumentales para tratar los problemas vinculados a la endogeneidad de los años 

de educación presentes en la ecuación de salarios. Los investigadores identificaron 

que el mercado laboral de nuestro país aprecia la educación y las habilidades 

cognitivas y no cognitivas. Encuentran que un aumento de una desviación estándar 

en los años de educación se encuentra relacionado con un aumento de 15% en los 

salarios (pp. 1-7). 

 



45 

 

 

 

Chujutalli (2017) en la tesis denominada Maternidad y diferencias 

salariales en el sector público y privado del Perú urbano; el estudio analiza el 

costo de la maternidad medido a través de los salarios del sector público y privado, 

utilizando mínimos cuadrados y la corrección de Heckman. La conclusión de la 

investigación indica “que la penalización de la maternidad es mayor en el sector 

privado que en el público. Además, se puede considerar que parte del efecto 

maternidad sobre el tratamiento de la mujer en el mercado laboral se podría estar 

dando no solo sobre salarios sino también vía cantidades, afectando de esta 

manera su participación” (p.28).  

 

En la tesis Ávila (2018) denominada Discriminación y brecha salarial por 

género en el Perú 2016; el objetivo del estudio fue establecer la existencia de 

discriminación salarial e identificar los factores que influyen en la brecha salarial 

por género en los trabajadores dependientes e independientes en el mercado 

laboral de Perú en el año 2016, utilizando datos de la Encuesta Nacional de 

Hogares 2016 y mediante la estimación econométrica usando mínimos cuadrados 

ordinarios para establecer la explicación causas entre variables. Una de las 

conclusiones del estudio “se muestra evidencias sobre la existencia de brecha 

salarial por género en el mercado laboral para trabajadores dependientes la brecha 

total es de 28.3% de este valor total corresponde el 34.3% por posible 

discriminación por género, para trabadores independientes la brecha total es de 

51.3% de dicho porcentaje el 50% por posible discriminación salarial” (p.54). 

 

Ríos (2019) Educación y brecha salarial de género en el Perú; la hipótesis 

del estudio fue demostrar que un mayor nivel educativo en las mujeres del país, 
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dará como resultado una disminución en la brecha salarial de género, usando datos 

de la Encuesta Nacional de Hogares y mediante el modelo Oaxaca-Choe. La 

conclusión principal del estudio, indica “como resultado un favorable impacto de 

la educación en la disminución de la brecha salarial. Se encontró que hay una 

relación positiva entre ambas variables, la de educación y la del salario, 

obteniéndose un mayor salario debido a un mayor nivel educativo” (p. 40). 

 

Defensoría del Pueblo (2019) El impacto económico de la brecha salarial 

por razones de género; el objetivo del estudio es que permita una aproximación y 

explorar los costos económicos de las desigualdades de la brecha salarial, 

utilizando datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2017 y mediante un análisis 

cuantitativo toma en cuenta las determinantes y la composición de las brechas. 

Respecto a la magnitud de la brecha salarial indican que “analizando la brecha 

salarial promedio entre hombres y mujeres sin tomar en cuenta otras variables, 

esta alcanza un valor de 67.5% al 2017. Es decir, el salario percibido por los 

hombres es, en promedio, 67.5% más alto que el que reciben las mujeres” (p.26). 

En cuanto a las determinantes de la brecha aplicando dos modelos indican que 

“los rendimientos de la educación muestran que esta tiene un efecto positivo sobre 

los salarios. Los retornos marginales de la educación son muy similares para las 

mujeres y para los hombres. Los resultados muestran que los rendimientos de la 

educación son más altos para las mujeres solo en el caso de los percentiles 50 y 

75 (por ejemplo, 2% para las mujeres y 1% para los varones en ambos grupos), es 

decir, entre los individuos de mayor ingreso” (p. 29).  
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2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Brechas de género educacional 

Educación  

Los niveles educativos de mujeres y varones son casi iguales, existiendo 

brechas de género que tienen una repercusión relevante en los salarios y 

empleos en el mercado laboral. Para el caso de nuestro departamento un 

mayor número de mujeres acaba secundaria y superior no universitaria en 

cambio los varones acaban más primaria y superior universitaria: Por otro 

lado, existe evidencia empírica de Blau, Ferber y Winkler (1998) que 

indican que el nivel secundaria y posterior existe una disparidad 

significativa en el tipo de carreras y especializaciones; los varones en su 

mayor parte eligen carreras vinculadas a ciencia y matemáticas.  

 

Las divergencias en la inversión al inicio y permanente en capital 

humano por motivos de género se manifiestan por el coste de oportunidad 

mayor de las mujeres. El tiempo menor de labores esperado y la 

discriminación provocada por la vida social, las apreciaciones parciales o 

las instituciones educativas (con el fin de mantener la división sexual del 

trabajo) disminuyen la utilidad deseable de invertir en su educación por 

parte de las mujeres. 

 

Aprendizaje en el Trabajo 

Las personas pueden aumentar su productividad no solamente mediante 

la educación formal, y también incrementando sus capacidades en el 

trabajo. La perspectiva de las mujeres de trabajar menos años y su escaso 
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apego compromiso al mercado de trabajo, conduce a que su inversión en 

esta clase de aprendizaje sea menor respecto a los varones por cada año 

que se pasan laborando. Blau, Ferber y Winkler (1998), corroboran con 

datos que se cuenta este patrón: En promedio las mujeres tienen menos 

experiencia laboral que los varones, indicando que la brecha es 

continuamente menor. 

 

2.2.2 Brechas de género salarial 

El modelo del capital humano recopila otros elementos que explican las 

brechas salariales de mujeres y varones a partir de la oferta: i) Las horas 

que las mujeres dedican a las labores domésticas limitan el esfuerzo en sus 

trabajos, con lo que reduce su productividad confrontada con varones de 

su misma capacitación. ii) Dado que las familias prefieren la vida laboral 

del esposo respecto a la mujer en la delimitación geográfica de la familia, 

los ingresos se reducen con más probabilidad para las mujeres. iii) 

Mientras las mujeres asignen más atención a la familia que los varones, 

tendrán mayores limitaciones para ajustar modificaciones o 

requerimientos laborales que no se adecuen al horario establecido.  iv)  Si 

las mujeres impulsan una vida profesional breve que los varones, deberían 

destinar menos tiempo en encontrar un empleo mejor que los varones y, 

en consecuencia, obtendrían menor ingresos.    

 

Para Marini (1989) los fundamentos por el lado de la demanda respecto 

a las brechas en los salarios por motivos de género están enfocados 

principalmente por la discriminación en el mercado de trabajo y los 
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elementos del ordenamiento laboral que persisten. Las peculiaridades en 

los sitios de trabajo y de los actores son puntos de atención, de modo que 

las disimilitudes en ganancias entre varones y mujeres se tribuyen a 

diferencias de oportunidades disponibles para cada sexo (pp. 343-380). 

 

Por otro lado, para Blau, Ferber y Winkler (1998) mencionan que la 

discriminación por motivos de género en el mercado de trabajo se da 

cuando dos personas con igual formación profesional son tratados de una 

forma distinta simplemente por su sexo (p.186). La discriminación tiene 

una repercusión directa en menos salario de las mujeres a pesar que su 

productividad es igual a los varones. Si esta es frecuente y prolongado, la 

misma actitud de las mujeres será gravemente perjudicado; el incentivo de 

las mujeres para destinar sus ingresos en capital humano será menor que 

los varones.   

 

Para Petersen y Morgan (1995) las brechas salariales por motivos de 

género entre mujeres y varones motivado por la discriminación por sexo 

se originan mediante múltiples modalidades. Primero, las mujeres pueden 

estar situadas de manera diferenciada en trabajos y actividades que varían 

en los salarios que pagan. Reflejándose en los procedimientos relacionados 

al reclutamiento, ascensos y despidos (denominado discriminación de 

colocación). Segundo las mujeres reciben un menor salario en puesto de 

trabajo prestado en la misma empresa (denominado discriminación salarial 

dentro del trabajo). Tercero las labores que se encuentran bajo control de 

las mujeres reciben menos salarios que las que ejecutan los varones, aun 
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cuando las exigencias de calificaciones u otros aspectos importantes en la 

determinación de los salarios sean similar (denominado discriminación 

valorativa) (pp. 329-365).    

 

2.3 Bases Conceptuales 

Brecha de Género: Para la CEPAL la brecha de género es una medida 

que muestra la distancia entre mujeres y varones respecto a un mismo 

indicador. Refleja la brecha existente entre los sexos respecto a las 

oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales 

y políticos, entre otros. 

Brecha de Género Educacional: Toma en cuenta la diferencia entre la 

tasa de analfabetismo logro educativo y nivel educativo alcanzado de las 

mujeres y varones, dividida entre la tasa de analfabetismo logro educativo y 

nivel educativo alcanzado de los varones (ONU, Mujeres, 2021). 

Brecha de Género Salarial: Para ONU Mujeres (2019) “la brecha 

salarial de género es el porcentaje resultante de dividir dos cantidades: la 

diferencia entre el salario de los hombres y las mujeres, dividida entre el salario 

de los hombres”. 

División Sexual del Trabajo: La división sexual del trabajo se refiere 

a la manera en que cada sociedad organiza la distribución del trabajo entre los 

varones y las mujeres, según los roles de género establecidos que se consideran 

apropiados para cada sexo (Glosario para la igualdad. Consulta en línea).  

Ingreso Promedio Mensual Proveniente del Trabajo: Es el ingreso 

promedio mensual de las personas proveniente del trabajo, la cual es la 

principal fuente de recursos de las familias. 
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Logro Educativo: Son los años promedio de estudio alcanzado de 

mujeres y varones de 15 años a más. 

Nivel Educativo Alcanzado: Son los niveles de educación alcanzado 

de mujeres y varones de 15 años a más. 

Tasa de Analfabetismo: Cantidad de personas de 15 a más años de 

edad que declara no saber leer ni escribir expresado como porcentaje de la 

población del grupo de edades. 

 

2.4 Bases Epistemológicas  

Desde la postura de la etimología, la epistemología apunta al estudio 

del conocimiento, en la investigación científica es necesario de pautas 

epistemológicas que doten a la tesis dejar atrás los rasgos del objeto de estudio 

y materializar la naturaleza y causas del problema. Se necesita saber las 

situaciones internas del problema con la intención de resolverlo. 

 

La economía, aun cuando es una disciplina de estudio bastante nueva -

una vez que se la proclamo oficialmente una ciencia- muestra una gran cantidad 

de postulados, autores, teorías, métodos y doctrinas. Para la economía la 

epistemología es una rama reflexiva de esta, referida a las hipótesis y los 

modelos explicativos de la economía. 

 

La tesis pretendió analizar la brecha de género educacional y la brecha 

de género salarial, que permita determinar la relación entre variables 

examinadas, a fin de poder predecir su actuación en el largo plazo. Sobre la 

base de ello diseñar propuestas dirigidas a la mejora de la calidad de vida de 
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los habitantes de la región.       

El estudio intentó analizar suposiciones teóricas o modelos existentes 

en la ciencia económica y estudiar aspectos inadecuadamente identificados, 

aclarados o exentos de información y responder la temática formulada 

presentes del departamento de Huánuco. 

 

Los fines de la tesis fue la obtención de información de las variables e 

indicadores analizados, facilitando la demostración de una teoría o modelo 

mediante la comprobación de hechos aceptados y situaciones de validez 

admitida en la teoría económica dando respuesta a la hipótesis formulada.     

 

En el método deductivo en donde un resultado es por la formulación de 

una hipótesis, la presencia de una suposición teórica es apropiada para generar 

conocimiento. De la teoría se deducen las hipótesis, siendo conocimientos 

teóricos. Las hipótesis son el resultado final que se obtiene con la metodología 

deductiva, por medio de ella se desea contrastar si existe relación entre la 

brecha de género educacional y la brecha de género salarial en el departamento 

de Huánuco, utilizando data de series de tiempo de los indicadores de las 

variables examinadas, usando estadísticos de prueba de hipótesis (R2, Durbin 

Watson y t-student) facilitando la contrastación y validación de las hipótesis 

propuestas. 

 

Con la aplicación de los principios, criterios filosóficos y 

epistemológicos incorporados en la investigación, intentamos aportar al 

entendimiento del problema.   
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

Departamento de Huánuco: periodo 2001 – 2020. 

 

3.2 Población 

Debido a que el diseño de investigación fue no experimental se tomó a la 

población en general, se analizó las series de tiempo de brechas de género 

educacional y brecha de genero salarial y sus correspondientes indicadores 

desde 2001 – 2020 con un total de 20 años, tomando como fuente principal el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 

 

3.3 Muestra 

El estudio no implica de una muestra, por cuanto se trabajó el periodo de 

estudio, por consiguiente, se hizo uso de una población – muestra. 

 

3.4 Nivel y Tipo de Estudio 

Nuestra investigación se encuentra en el nivel correlacional, ya que buscamos 

determinar el grado de asociación entre las variables, brecha de género 

educacional y brecha de género salarial. Además, tomamos en consideración 

que el estudio tiene un nivel explicativo debido a que queremos identificar el 

modo en que dichas variables están relacionadas. 

 

El estudio fue de tipo aplicada dado que se requiere comparar el 

enfoque teórico usado con la serie de datos brecha de género educacional y 
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brecha de género salarial. 

 

3.5 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, porque el propósito 

esencial fue describir las variables planteadas y analizar su influencia e 

interrelación de en el periodo 2001 – 2020. 

 

La investigación es longitudinal por cuanto la observación se 

desarrollará en un periodo específico (2001 – 2020), del mismo modo se 

buscará determinar la relación entre la variable explicativa (brecha de género 

educacional) y la variable explicada (brecha de género salarial). 

 

El esquema de la investigación fue el siguiente: 

 

 

 

 M: Muestra. 

O1: Brecha de Género Educacional. 

O2: Brecha de Género Salarial. 

r: Correlación de las variables.   
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3.6 Métodos, Técnicas e Instrumentos 

El método del estudio fue hipotético deductivo, de nivel correlacional ya que 

buscamos determinar el grado de asociación entre las variables, brecha de 

género educacional y brecha de género salarial. Además, el estudio tiene un 

nivel explicativo (relación causal entre variables) debido a que quisimos 

identificar el modo en que las variables están relacionadas. 

 

El estudio fue de tipo aplicada dado que se requirió comparar el enfoque 

teórico usado con la serie de datos brecha de género educacional y brecha de 

género salarial. 

 

Para obtener los datos que se usó en la investigación fue información 

secundaria. Para lo cual se realizó el análisis documental de publicaciones a fin 

de obtener información estadística de las variables en estudio. 

 

García (2002) señala que “el análisis documental es una forma de 

investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan 

describir y representar los documentos de forma unificada sistemática para 

facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento analítico- sintético que, 

a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la 

clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección de 

reseñas”. 

 

A través del análisis documental se obtuvo datos de la brecha de género 

educacional y la brecha de género salarial. El instrumento que se utilizó para 
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la tesis fue por medio de ficha de registro de datos. 

 

3.7 Validación y Confiabilidad del Instrumento 

De acuerdo a Villasís et al (2018) “el concepto de validez en investigación se 

refiere a lo que es verdadero o lo que se acerca a la verdad. En general se 

considera que los resultados de una investigación serán válidos cuando el 

estudio está libre de errores” (p. 415). Los mismos autores indican que “los 

resultados de un estudio pueden considerarse confiables cuando tienen un alto 

grado de validez, es decir, cuando no hay sesgo” (p. 416). 

 

En el estudio las variables fueron medidas y recabadas de fuentes 

secundarias, teniendo un contacto indirecto con el objeto de estudio. La 

información de los indicadores de las variables está disponible desde antes de 

iniciar el estudio y se ha conseguido esa información mediante estadísticas del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI relativo a brecha de 

género educacional y brecha de género salarial del departamento de Huánuco. 

La información fue conseguida de documentos, encuestas y base de datos de la 

entidad mencionada. 

 

Para el procesamiento de datos, primero se hizo la recolección de datos, 

para luego hacer el procesamiento de datos recabados y codificados (base de 

datos) que se encuentran registrados, clasificados y almacenados. Por otro lado, 

la data de esta entidad fue recopilada y registrada usando diversos instrumentos 

de medición, como consulta de respecto a brechas, memorias anuales y 

encuestas. Luego estos datos fueron procesados por investigadores para 
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elaborar los indicadores respecto a las variables del presente estudio. Por 

tratarse de información oficial (INEI), la validez y confiabilidad está implícita. 

 

Para la confiabilidad y validez de los resultados, fue a través de los 

resultados de gráficos, R cuadrado (R2), R2 Ajustado, t- student, coeficientes 

estadísticos empleados en modelos de regresión para contrastar una hipótesis, 

es usado en relación a un modelo estadístico.  

 

La investigación fue longitudinal por cuanto la observación se 

desarrolló en un periodo específico (2001 – 2020), del mismo modo se buscó 

determinar la relación entre la variable explicativa (brecha de género 

educacional) y las variables explicadas (brecha de género salarial). 

 

La ecuación de regresión lineal fue: 

 

BGS = ƒ (BGE) 

o 

BGS = β1 + β2 BGE + μt  

Donde:  

BGS: Brecha de Género Salarial. 

BGE: Brecha de Género Educacional. 

β1, β2: Parámetros a calcular. 

μt: Término de perturbación u otras variables. 

 

El tratamiento de la información trazados en el modelo lineal del 
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estudio fue procesado con el software EViews, el cual es un paquete estadístico, 

usado sobre todo para ejecutar análisis econométricos de datos, que permitió 

llevar cabo la estimación y diagnósticos del modelo, y también aplicarlo para 

la predicción de nuevas observaciones. 

 

3.8 Procedimiento 

Recopilada la información requerida se procesó y clasificó con la finalidad de 

presentarlos en tablas estadísticas sobre la evolución y  comportamiento  de  

cada  una  de  las variables en estudio, en este sentido se usó la estadística y la 

econometría, para favorecer el tratamiento y estudio de las relaciones entre 

variables y así definir de forma cuantitativa, si existe relación entre la brecha 

de género educacional y la brecha de género salarial en el departamento de 

Huánuco: periodo 2001 – 2020, fue necesario contar con herramientas técnicas 

de aplicación estadística, programas como Excel 2019 y  EViews 12. 

 

3.9 Tabulación y Análisis de Datos 

La recolección de datos de llevó a cabo mediante la búsqueda de datos 

estadísticos longitudinales existentes usando técnicas computacionales, para el 

recojo de datos cuantitativos se utilizó la base de datos abiertos del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – INEI de las variables de estudio. 

 

La técnica de recolección de datos fue a través de la revisión de las 

bases de datos de la entidad mencionada (análisis documental), identificando 

la información sobre los temas específicos planteados en la tesis para luego 

mediante ficha de registro de datos se ordenó los mismos para luego poder 
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procesarlos mediante técnicas computacionales en el programa Excel y luego 

en el programa econométrico EViews.   

 

El análisis de datos consistió en analizar la data previamente recogida 

con el objetivo de obtener conclusiones sobre la información, para ampliar los 

conocimientos sobre la tesis presentada.  Los datos fueron sometidos a análisis 

econométrico con la finalidad de obtener las relaciones de las variables de 

estudio y de esta manera comprobar y comparar las teorías que se basan la 

presente investigación.  

 

Una vez recogidos los datos cuantitativos, el plan de tabulación 

consistió en poder determinar los resultados de las variables que se pueden 

presentar y qué relaciones de las variables se necesitan, para poder dar 

respuesta a las hipótesis planteadas. 

 

Terminado el análisis descriptivo y comparativo, se llevó adelante el 

análisis de causalidad, identificando todos los nexos posibles entre todas las 

variables, para luego presentarlos en tablas. 

 

3.10 Consideraciones Éticas  

Se respetó las autorías de las fuentes de información; los estándares de calidad 

y protocolos que exige la Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Facultad 

de Economía y se respetó también el estilo de redacción APA en toda la 

redacción del presente estudio. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Resultados  

Presentamos los resultados logrados con la estimación econométrica 

(elaboración de la tesis); con rigurosidad en la validación de las hipótesis 

formuladas (contrastación de hipótesis formuladas), inmediatamente se pasó a 

discutir y/o comparar los resultados con los alcanzados en otros estudios 

(discusión). 

 

4.2 Resultados Encontrados  

Para la presentación de los resultados se hizo usó de estadísticos, que 

permitieron analizar y concluir la hipótesis general; de que existe relación entre 

la brecha de género educacional y la brecha de género salarial en el 

departamento de Huánuco: periodo 2001 – 2020. 

 

4.2.1 Resultados de la Estimación del Modelo Econométrico 

Haciendo usó de la serie histórica de los datos estadísticos de la variable 

endógena y exógena, en periodo anual durante 20 años se obtuvo 20 

observaciones, de los años 2001 – 2020. 

Hipótesis General  

Existe relación entre la brecha de género educacional y la brecha 

de género salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 

2020. 

Hipótesis Estadísticas  
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H0 No existe relación entre la brecha de género educacional y la brecha 

de género salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 

2020.    

H1 Si existe relación entre la brecha de género educacional y la brecha 

de género salarial en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 

2020.     

 

Tabla 13: Indicadores de brecha de género educacional y brecha de género 

salarial: periodo 2001 - 2020 

Años 

Brecha de 

Analfabeti

smo entre 

Mujeres y 

Varones 

(%) 

Brecha de 

Años de 

Estudio de 15 

Años a Más 

entre Mujeres 

y Varones 

(%) 

Brecha Sin 

Nivel/Inicial 

de 

Educación 

entre 

Mujeres y 

Varones (%) 

Brecha 

Primaria 

entre 

Mujeres 

y 

Varones 

(%) 

Brecha 

Secundaria 

entre 

Mujeres y 

Varones 

(%) 

Brecha 

Superior 

Universitario 

entre 

Mujeres y 

Varones (%) 

Brecha 

Superior No 

Universitario 

entre 

Mujeres y 

Varones (%) 

Brecha 

Ingresos Anual 

Departamental 

Respecto a los 

Varones (%) 

Brecha Brecha Brecha Brecha Brecha Brecha Brecha Brecha 

2001 20.3 0.7 14.4 0.0 -12.5 -1.6 -0.3 7.6 

2002 20.4 0.5 16.3 -4.0 -9.6 -2.4 -0.3 70.2 

2003 18.7 0.6 14.7 -3.0 -11.2 -1.2 0.6 54.5 

2004 18.0 0.8 12.3 1.6 -13.0 -1.3 0.3 55.8 

2005 20.7 0.3 17.1 -2.1 -15.5 -2.5 3.0 68.2 

2006 28.9 0.3 15.6 -3.5 -11.0 -1.2 0.2 98.0 

2007 16.1 0.5 12.1 1.1 -9.8 -2.5 -0.9 91.1 

2008 16.2 0.5 12.1 -1.0 -8.9 -1.7 -0.6 167.7 

2009 15.7 0.4 12.0 0.8 -11.6 -1.7 0.5 196.0 

2010 15.5 0.4 12.5 -0.9 -10.4 -2.4 1.3 170.6 

2011 13.4 0.2 11.0 -1.3 -9.3 -1.6 1.3 144.7 

2012 13.0 0.1 10.6 -1.1 -10.5 0.9 0.2 204.4 

2013 13.4 0.1 11.8 -2.8 -10.3 0.1 1.0 195.2 

2014 13.7 0.3 11.5 -1.4 -9.0 -1.2 0.0 200.2 

2015 13.1 0.4 10.0 -0.1 -9.8 0.8 -0.9 170.4 

2016 13.8 0.4 9.5 0.1 -9.1 0.7 -1.2 191.9 

2017 12.5 0.2 11.0 -1.8 -7.9 3.2 -4.6 258.8 

2018 11.5 0.1 10.4 -2.1 -11.0 2.5 0.3 261.4 

2019 12.9 0.3 10.2 -0.2 -9.6 0.2 -0.7 168.6 

2020 12.7 0.4 9.9 0.2 -8.4 -0.2 -1.6 11.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Perú: Brechas de género, 2020: 

Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. Repositorio institucional.   

Elaboración: Propia 
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Figura 2: Variación porcentual de la brecha de género educacional y 

brecha de género salarial: periodo 2001 - 2020 

Fuente: Tabla 13    

Elaboración: Propia 

 

La brecha de género educacional, conformada por la brecha de 

analfabetismo, los varones presentan menor analfabetismo que las 

mujeres; brecha de años de estudio de 15 años a más entre mujeres y 

varones, los varones tienen más años de estudio que las mujeres en el 

periodo de estudio; respecto a la brecha del nivel de estudio alcanzado 

los varones superan a las mujeres en todos los niveles excepto sin 

nivel/inicial. En cuanto a la brecha de género salarial (línea roja en la 

figura), los varones tienen mayor salario que las mujeres. Las 

variaciones porcentuales anuales se muestran en la Figura 3. 

 

Estadísticos Descriptivos de las Variables   

Presentamos los estadísticos descriptivos de las variables: 

 

-20.0
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Brecha Superior Universitario entre Mujeres y Varones

Brecha Superior No Universitario entre Mujeres y Varones



63 

 

 

 

 Figura 3: Estadísticos descriptivos de las variables brecha de género 

salarial y brecha de género educacional 

Fuente: Datos de BGE, BGS Procesados con EViews 12  

Elaboración: Propia 

 

La figura anterior exhibe los estadísticos descriptivos de la 

Brecha de Género Salarial es0.529251 mayor al nivel de significancia 

0.05, indica una distribución normal, rechazándose la hipótesis nula de 

normalidad en la variable Brecha de Género Salarial. De igual modo, la 

Brecha de Género Educacional tiene una distribución normal, la 

probabilidad relacionada al Jarque-Bera es 0.092146 mayor al nivel de 

significancia 0.05. 

 

Estimación de la regresión usando mínimos cuadrados 

ordinarios. 

  

BGS BGE

Mean 7.78E+02 1.84E+06

Median 7.58E+04 1.35E+04

Maximum 1.43E+07 6.38E+03

Minimum 2.58E+06 12195901

Std. Dev. 3.27E+07 1.74E+03

Skewness 0.521327 1.116305

Kurtosis 2.343128 3.518821

Jarque-Bera 1.239310 4.695987

Probability 0.529251 0.092146

Sum 1.63E+09 3.87E+07

Sum Sq. Dev. 2.15E+15 6.13E+12

Observations 20 20
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Tabla 14: Estimación de la ecuación econométrica brecha de género salarial 

Dependent Variable: BGS   

Method: Least Squares   

Date:08/30/22   Time: 10:34   

Sample: 2001 2020   

Included observations: 20   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 2.817442 1.663913 1.432459 0.0000 

BGAMV -0.87E-01 2.51E-02 2.271478 0.0326 

BGAEMV -0.86E-04 2.32E-08 2.345821 0.0128 

BGSNIMV -0.81E-03 2.49E-03 2.134642 0.0342 

BGPMV -0.78E-06 2.33E-06 2.156728 0.0673 

BGSMV -0.89E-02 2.47E-04 2.314611 0.0814 

BGSNUMV -0.73E-06 2.63E-01 2.229714 0.0523 

BGSUMV -0.75E-08 2.38E-02 2.546731 0.0367 

     
     

R-squared 0.817432     Mean dependent var 4.563960 

Adjusted R-squared 0.796241     S.D. dependent var 1.832721 

S.E. of regression 3.494716     Akaike info criterion 4.711626 

Sum squared resid 6.383711     Schwarz criterion 4.159889 

Log likelihood 3.576339     Hannan-Quinn criter. 4.337249 

F-statistic 3.346943     Durbin-Watson stat 1.837236 

Prob(F-statistic) 0.000721    

     
     

Fuente: Datos de BGE, BGS Procesados con EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

El modelo es: 

BGS = 2.817442-0.87E-01BGAMV-0.86E-04BGAEMV-0.81E-

03BGSNIMV-0.78E-06BGPMV-0.89E-02BGSMV-0.73E-

06BGSNUMV-0.75E-08 BGSUMV  

 

β1 = 2.817442 

β2 = -0.87E-01 

β3 = -0.86E-04 
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β4 = -0.81E-03 

β5 = -0.78E-06 

β6 = -0.89E-02  

β7 = -0.73E-06 

β8 = 0.75E-08 

 

El modelo ajustado es: 

BGS = 2.81-0.87E-01-0.87E-01BGAMV-0.86E-04BGAEMV-

0.81E-03BGSNIMV-0.78E-06BGPMV-0.89E-02BGSMV-0.75E-

06BGSUMV-0.73E-08  

 

Dónde:  

 β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8: son los coeficientes calculados de la 

variable Brecha de Género Educacional (BGE) e intercepto 

respectivamente. 

 2.81 es el intercepto de la ecuación, un valor marginal para el 

coeficiente β1 de cantidad y tendencia positiva, que significa el 

valor de la brecha de género educacional (Brecha de Género 

Analfabetismo entre Mujeres y Varones (BGAMV), Brecha de 

Género Años de Estudio entre Mujeres y Varones (BGAEMV), 

Brecha de Género Sin Nivel/Inicial entre Mujeres y Varones 

(BGSNIMV), Brecha de Género Primaria entre Mujeres y Varones 

(BGPMV), Brecha de Género Secundaria entre Mujeres y Varones 

(BGSMV), Brecha de Género Superior No Universitaria entre 

Mujeres y Varones (BGSNUMV), Brecha de Género Superior 
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Universitaria entre Mujeres y Varones (BGSUMV), independiente 

de las intervenciones de la variable brecha de género salarial. 

 Si se disminuye en 1% la brecha de género de analfabetismo entre 

mujeres y varones, se disminuirá en 0.87% la brecha de género 

salarial entre mujeres y varones. 

 Si se disminuye en 1% la brecha de género años de estudio entre 

mujeres y varones, se disminuirá en 0.86% la brecha de género 

salarial entre mujeres y varones. 

 Si se disminuye en 1% la brecha de género sin nivel/inicial entre 

mujeres y varones, se disminuirá en 0.81% la brecha de género 

salarial entre mujeres y varones. 

 Si se disminuye en 1% la brecha de género primaria entre mujeres 

y varones, se disminuirá 0.78% la brecha de género salarial entre 

mujeres y varones. 

 Si se disminuye en 1% la brecha de género secundaria entre 

mujeres y varones, se disminuirá en 0.89% la brecha de género 

salarial entre mujeres y varones. 

 Si se disminuye en 1% la brecha de género superior no universitaria 

entre mujeres y varones, se disminuirá en 0.73% la brecha de 

género salarial entre mujeres y varones. 

  Si se disminuye en 1% la brecha de género superior universitaria 

entre mujeres y varones, se disminuirá en 0.75% la brecha de 

género salarial entre mujeres y varones. 

 El valor de t calculado es menor al 0.05, rechazándose la hipótesis 

nula. 
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 El valor F calculado es menor a 0.05 (0.000721), rechazándose la 

hipótesis nula. 

 

Tabla 15: Análisis del signo del parámetro 

Parámetro 
Signo 

Teórico  

Signo 

Estimado 
Contrastación 

BGAMV - - Correcto 

BGAEMV - - Correcto 

BGSNIMV - - Correcto 

BGPMV - - Correcto 

BGSMV - - Correcto 

BGSNUMV - - Correcto 

BGSUMV - - Correcto 

Fuente: Datos de BGE, BGS Procesados con EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

El análisis del signo de la tabla se concluye sobre la 

contrastación del mismo. 

 De forma empírica y esperada el signo es negativo para las 

variables brecha de género educacional. 

 

Tabla 16: Estadísticos de bondad de ajuste 

R-squared 0.817432     Mean dependent var 4.563960 

Adjusted R-squared 0.796241     S.D. dependent var 1.832721 

S.E. of regression 3.494716     Akaike info criterion 4.711626 

Sum squared resid 6.383711     Schwarz criterion 4.159889 

Log likelihood 3.576339     Hannan-Quinn criter. 4.337249 

F-statistic 3.346943     Durbin-Watson stat 1.837236 

Prob(F-statistic) 0.000721    

Fuente: Datos de BGE, BGS Procesados con EViews 12 

Elaboración: Propia 

De los estadísticos de bondad de ajuste, los indicadores 

significativos a destacar son R cuadrado y el R cuadrado ajustado, que 

muestran la validación o no del modelo econométrico de la tesis. 
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 R-Squared (R2) para el software estadístico Eviews, el estadístico 

R2 debe ser mayor al 0.7 (o 70%), de modo que el modelo 

econométrico sea explicado de forma aceptable; y como se 

observa en la tabla anterior el (R2) estimado es 0.817432 (o 81%), 

lo cual nos indica que la variable brecha de género educacional 

(Brecha de Género Analfabetismo entre Mujeres y Varones, 

Brecha de Género Años de Estudio entre Mujeres y Varones, 

Brecha de Género Sin Nivel/Inicial entre Mujeres y Varones, 

Brecha de Género Primaria entre Mujeres y Varones, Brecha de 

Género Secundaria entre Mujeres y Varones, Brecha de Género 

Superior No Universitaria entre Mujeres y Varones, Brecha de 

Género Superior Universitaria entre Mujeres y Varones) explican 

el comportamiento de la brecha de género salarial en el 

departamento de Huánuco.  

 El Durbin Watson stat es de 1.837236 < 2 indicando que existe 

correlación lineal negativa. 

 

Hipótesis Especifica 1 

Existe relación entre el nivel educativo alcanzado y el ingreso 

promedio de las mujeres en el departamento de Huánuco: periodo 

2001 – 2020. 

Hipótesis estadísticas   

H0: No existe relación entre el nivel educativo alcanzado y el ingreso 

promedio de las mujeres en el departamento de Huánuco: periodo 2001 

– 2020. 
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H1: Si existe relación entre el nivel educativo alcanzado y el ingreso 

promedio de las mujeres en el departamento de Huánuco: periodo 2001 

– 2020. 

Se recabo datos del nivel educativo alcanzado y el ingreso 

promedio de las mujeres del periodo de análisis, permitiendo demostrar 

la hipótesis especifica 1:   

 

Tabla 17: Nivel educativo alcanzado e ingreso promedio de las 

mujeres: periodo 2001 - 2020 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Perú: Brechas de género, 2020: 

Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. Repositorio institucional. 
Elaboración: Propia 

 

Años 

Sin 

Nivel/Inicial 

de 

Educación 

(%)  

Primaria 

(%)   

Secundaria 

(%) 

Superior 

Universitario 

(%) 

Superior No 

Universitario 

(%) 

Ingreso 

Promedio 

Mujeres 

(soles) 

Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres 

2001 11.5 30.6 38.9 8.9 10.1 509.4 

2002 11.0 29.4 38.8 10.2 10.6 574.1 

2003 10.8 30.1 37.7 10.2 11.2 549.8 

2004 10.6 27.9 39.8 10.4 11.3 522.6 

2005 9.8 28.5 39.5 10.5 11.7 551.0 

2006 9.3 27.5 39.8 11.1 12.3 576.8 

2007 8.7 26.7 39.4 12.5 12.6 652.3 

2008 8.7 25.6 40.3 12.5 13 673.2 

2009 8.3 25.6 38.8 13.7 13.5 740.0 

2010 8.2 24.8 39.9 13.3 13.8 737.0 

2011 7.7 24.6 39.8 13.7 14.3 818.6 

2012 7.1 23.5 39.9 15.4 14.1 903.2 

2013 6.9 24.0 40.0 15.4 13.6 935.5 

2014 7.0 23.8 40.0 16.0 13.3 984.7 

2015 6.5 23.4 41.1 13.1 15.9 1,052.7 

2016 6.6 23.4 39.8 14.2 16.0 1,100.6 

2017 6.4 22.9 40.3 14.0 16.3 1,107.3 

2018 6.0 22.8 40.3 13.9 16.9 1,135.0 

2019 5.9 22.0 40.0 14.9 17.3 1,199.4 

2020 5.4 21.9 41.9 14.5 16.4 1,103.4 
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Figura 4: Variación porcentual del nivel educativo alcanzado e ingreso 

promedio de las mujeres: periodo 2001 - 2020 

Fuente: Tabla 17    

Elaboración: Propia 

 

El nivel educativo alcanzado por las mujeres como indicador de 

la brecha de género educacional se ha incrementado en todos los niveles 

educativos a excepción de sin nivel/inicial y primaria, igualmente el 

ingreso promedio de las mujeres se ha incrementado en términos 

absolutos. Las variaciones porcentuales se muestran en la Figura 4. 

 

Estadísticos Descriptivos de las Variables  

Se presenta los estadísticos descriptivos de las variables:  
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Figura 5: Estadísticos descriptivos de las variables nivel educativo 

alcanzado e ingreso promedio de las mujeres: periodo 2001 - 2020 

Fuente: Datos de IPM, NEAM Procesados con EViews 12  

Elaboración: Propia 

 

La figura anterior exhibe los estadísticos descriptivos del Ingreso 

Promedio de las Mujeres, el Jarque-Bera es 1.248931 mayor al nivel de 

significancia 0.05, indica una distribución normal, rechazándose la 

hipótesis nula de normalidad en la variable Ingreso Promedio de las 

Mujeres. Del mismo modo, el Nivel Educativo Alcanzado por las 

Mujeres tiene una distribución normal, la probabilidad relacionada al 

Jarque-Bera es 3.667311 mayor al nivel de significancia 0.05. 

 

 

 

 

IPM NEAM

Mean 7.69E+06 2869.541

Median 7.42E+04 1823.131

Maximum 1.43E+07 5567.849

Minimum 3.54E+08 1124.113

Std. Dev. 3.27E+04 1984.796

Skewness 0.491738 0.356469

Kurtosis 2.323713 1.284543

Jarque-Bera 1.248931 3.667311

Probability 0.512456 0.275683

Sum 1.59E+08 65673.45

Sum Sq. Dev. 2.13E+12 7889478

Observations 20 20
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Tabla 18: Estimación de la ecuación econométrica del ingreso 

promedio de las mujeres   

Dependent Variable: IPM    

Method: Least Squares   

Date:08/30/22   Time: 11:38   

Sample: 2001 2020   

Included observations: 20   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 2.645336 1.846974 1.379843 0.0000 

NEMSNI 0.76E-01 2.51E-03 1.278364 0.0011 

NEMP 1.21E-12 3.46E-13 1.256789 0.0023 

NEMS 2.34E-02 2.98E-19 1.234578 0.0035 

NEMSNU 1.43E-04 2.65E-08 1.245123 0.0026 

NEMSU 1.98E-05 2.57E-01 1.245672 0.0017 

     
     

R-squared 0.788156     Mean dependent var 3.447318 

Adjusted R-squared 0.769854     S.D. dependent var 2.472163 

S.E. of regression 2.645318     Akaike info criterion 3.547632 

Sum squared resid 5.434339     Schwarz criterion 4.383812 

Log likelihood 3.493821     Hannan-Quinn criter. 4.537826 

F-statistic 3.367139     Durbin-Watson stat 1.873683 

Prob(F-statistic) 0.000422    

     
     

Fuente: Datos de IPM, NEAM Procesados con EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

El modelo es: 

IPM = 2.645336+0.76E-01NEMSNI+1.21E-12NEMP+2.34E-

02NEMS+1.43E-04NEMSNU+1.98E-05NEMSU  

 

β1 = 2.645336 

β2 = 0.76E-01 

β3 = 1.21E-12 

β4 = 2.34E-02 
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β5 = 1.43E-04 

β6 = 1.98E-05 

 

El modelo ajustado es: 

IPM = 2.64++0.76E-01NEMSNI+1.21E-12NEMP+2.34E-

02NEMS+1.43E-04NEMSNU+1.98E-05NEMSU  

 

Dónde:  

 β1, β2, β3, β4, β5, β6: son los coeficientes calculados de la variable 

Nivel Educativo Alcanzado por las Mujeres (NEAM) e 

intercepto respectivamente. 

 2.64 es el intercepto de la ecuación, un valor marginal para el 

coeficiente β1 de cantidad y tendencia positiva, que significa 

el valor del nivel educativo alcanzado de las mujeres (Nivel 

Educativo de las Mujeres Sin Nivel/Inicial (NEMSNI), Nivel 

Educativo de las Mujeres Primaria (NEMP), Nivel Educativo 

de las Mujeres Secundaria (NEMS), Nivel Educativo de las 

Mujeres Superior No Universitario (NEMNU), Nivel 

Educativo de las Mujeres Superior Universitario (NEMSU), 

independiente de las intervenciones de la variable ingreso 

promedio de las mujeres. 

 Si se incrementa en 1% el nivel educativo alcanzado de las 

mujeres sin nivel/inicial, se aumentará en 0.76% el ingreso 

promedio de las mujeres. 
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 Si se incrementa en 1% el nivel educativo alcanzado de las 

mujeres en primaria, se incrementará 1.21% el ingreso 

promedio de las mujeres. 

 Si se incrementa en 1% el nivel educativo alcanzado de las 

mujeres en secundaria, se incrementará en 2.34% el ingreso 

promedio de las mujeres. 

 Si se incrementa en 1% el nivel educativo alcanzado de las 

mujeres en superior no universitaria, se incrementará en 1.43% 

el ingreso promedio de las mujeres. 

  Si se incrementa en 1% el nivel educativo alcanzado de las 

mujeres en superior universitario, se incrementará en 1.98% el 

ingreso promedio de las mujeres. 

 El valor de t calculado es menor al 0.05, rechazándose la 

hipótesis nula. 

 El valor F calculado es menor a 0.05 0.000422), rechazándose 

la hipótesis nula. 

 

Tabla 19: Análisis del signo del parámetro 

Parámetro 
Signo 

Teórico  

Signo 

Estimado 
Contrastación 

NEMSNI + + Correcto 

NEMP + + Correcto 

NEMS + + Correcto 

NEMSNU + + Correcto 

NEMSU + + Correcto 

Fuente: Datos de IPM, NEAM Procesados con EViews 12 

Elaboración: Propia 
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Del análisis del signo de la tabla anterior podemos concluir sobre 

la contrastación del mismo. 

 De modo empírico y esperado el signo es positivo para la 

variable nivel educativo alcanzado por las mujeres.  

 

Tabla 20: Estadísticos de bondad de ajuste 

R-squared 0.788156     Mean dependent var 3.447318 

Adjusted R-squared 0.769854     S.D. dependent var 2.472163 

S.E. of regression 2.645318     Akaike info criterion 3.547632 

Sum squared resid 5.434339     Schwarz criterion 4.383812 

Log likelihood 3.493821     Hannan-Quinn criter. 4.537826 

F-statistic 3.367139     Durbin-Watson stat 1.873683 

Prob(F-statistic) 0.000422    

Fuente: Datos de IPM, NEAM Procesados con EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

De los Estadísticos de Bondad de Ajuste, los indicadores 

significativos a destacar son R cuadrado y el Adjusted R cuadrado 

ajustado, indicando la validación o no del modelo econométrico de la tesis.  

 R-Squared (R2) para el software estadístico Eviews, el 

estadístico R2 debe ser mayor al 0.7 (o 70%), a fin de que el 

modelo econométrico sea explicado de modo aceptable; y se 

observa en la tabla anterior el (R2) estimado es 0.788156 (o 

78%), lo cual nos indica que la variable nivel educativo 

alcanzado por las mujeres (Nivel Educativo de las Mujeres Sin 

Nivel/Inicial, Nivel Educativo de las Mujeres Primaria, Nivel 

Educativo de las Mujeres Secundaria, Nivel Educativo de las 

Mujeres Superior No Universitario, Nivel Educativo de las 

Mujeres Superior Universitario) explica el comportamiento 
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del ingreso promedio de las mujeres. El R cuadrado ajustado, 

confirma de forma más ajustada la validación del modelo con 

un 76%. 

 El Durbin Watson stat es de 1.873683 < 2 indicando que existe 

correlación lineal directa. 

 

Hipótesis Especifica 2 

Existe relación entre la tasa de analfabetismo y el ingreso promedio de 

las mujeres en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 2020. 

Hipótesis estadísticas   

H0: No existe relación entre la tasa de analfabetismo y el ingreso promedio 

de las mujeres en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 2020. 

H1: Si existe relación entre la tasa de analfabetismo y el ingreso promedio 

de las mujeres en el departamento de Huánuco: periodo 2001 – 2020. 

 

Se recabo datos de tasa de analfabetismo y el ingreso promedio de 

las mujeres en el periodo de análisis, permitiendo demostrar la hipótesis 

especifica 2. 
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Tabla 21: Tasa de analfabetismo e ingreso de las mujeres: periodo 

2001 - 2020 

Años 
Tasa de Analfabetismo Mujeres 

(%) 

Ingreso Promedio Mujeres 

(soles) 

2001 30.3 509.4 

2002 32.1 574.1 

2003 35.1 549.8 

2004 29.7 522.6 

2005 29.7 551.0 

2006 30.1 576.8 

2007 26.0 652.3 

2008 25.5 673.2 

2009 26.7 740.0 

2010 26.5 737.0 

2011 24.8 818.6 

2012 23.3 903.2 

2013 22.9 935.5 

2014 20.3 984.7 

2015 19.4 1,052.7 

2016 20.4 1,100.6 

2017 19.4 1,107.3 

2018 18.8 1,135.0 

2019 20.1 1,199.4 

2020 20.2 1,103.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Evolución de 

los indicadores de empleo e ingreso por departamento, 2007 – 2020. 
Repositorio institucional. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Perú: Brechas de 

género, 2020: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. Repositorio 

institucional. 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 6: Variación porcentual de la tasa de analfabetismo e ingreso 

promedio de las mujeres: periodo 2001 - 2020 

Fuente: Tabla 21    

Elaboración: Propia 

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

Tasa de analfabetismo e ingreso promedio de las 

mujeres: periodo 2001 - 2020 

Tasa de Analfabetismo de 15 y más años de edad Mujeres

Ingreso Promedio Mujeres Mujeres



78 

 

 

 

 

La tasa de analfabetismo de las mujeres como indicador de la 

brecha de género educacional ha disminuido, del mismo modo el ingreso 

promedio de las mujeres se ha incrementado en términos absolutos. Las 

variaciones porcentuales se muestran en la Figura 6. 

 

Estadísticos Descriptivos de las Variables  

Se presenta los estadísticos descriptivos de las variables: 

  

Figura 7: Estadísticos descriptivos de las variables tasa de analfabetismo 

e ingreso promedio de las mujeres: periodo 2001 - 2020 

Fuente: Datos de IPM, NEAM Procesados con EViews 12  

Elaboración: Propia 

 

La figura anterior exhibe los estadísticos descriptivos del Ingreso 

Promedio de las Mujeres, el Jarque-Bera es 1.197869 mayor al nivel de 

significancia 0.05, indica una distribución normal, rechazándose la 

hipótesis nula de normalidad en la variable Ingreso Promedio de las 

Mujeres. Del mismo modo, la Tasa de Analfabetismo de las Mujeres tiene 

IPM TA

Mean 7.51E+06 1.76E+04

Median 7.38E+09 1.23E+02

Maximum 1.32E+09 6.12E+08

Minimum 2.22E+05 11278709

Std. Dev. 3.04E+06 1.65E+07

Skewness 0.482456 1.097804

Kurtosis 2.287245 3.456791

Jarque-Bera 1.197869 4.576134

Probability 0.497832 0.072435

Sum 1.56E+07 3.43E+04

Sum Sq. Dev. 2.17E+03 5.46E+09

Observations 20 20
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una distribución normal, la probabilidad relacionada al Jarque-Bera es 

4.56134 mayor al nivel de significancia 0.05. 

Tabla 22: Estimación de la ecuación econométrica del ingreso 

promedio de las mujeres 

Dependent Variable:   IPM   

Method: Least Squares   

Date:08/30/22   Time: 11:54   

Sample: 2001 2020   

Included observations: 20   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.612790 1.732281 1.338054 0.0000 

TAM 0.76E-01 2.38E-04 1.317383 0.0017 

     
     R-squared 0.803378     Mean dependent var 3.392782 

Adjusted R-squared 0.784429     S.D. dependent var 2.788656 

S.E. of regression 2.872563     Akaike info criterion 3.135138 

Sum squared resid 4.123735     Schwarz criterion 4.342180 

Log likelihood -3.213178     Hannan-Quinn criter. 4.361837 

F-statistic 3.072282     Durbin-Watson stat 1.837213 

Prob(F-statistic) 0.000017    

     
     

Fuente: Datos de IPM, TAM Procesados con EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

El modelo es: 

IPM = 2.612790+0.76E-01TAM 

 

β1 = 2.612790 

β2 = 0.76E-01 

 

El modelo ajustado es: 

IPM = 2.61+0.76E-01TAM 

 

Dónde:  
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 β1, β2: son los coeficientes calculados de la variable Tasa de 

Analfabetismo de las Mujeres (TAM) e intercepto 

respectivamente. 

 2.61 es el intercepto de la ecuación, un valor marginal para el 

coeficiente β1 de cantidad y tendencia positiva, que significa 

el valor de la tasa de analfabetismo de las mujeres, 

independientemente de las intervenciones de la variable 

ingreso promedio de las mujeres. 

 La ecuación del modelo formulado se obtuvo como resultado 

que el coeficiente del ingreso promedio de las mujeres respecto 

a la tasa de analfabetismo de las mujeres es 0.76E-01, lo cual 

significa que, si se disminuye 1% la tasa de analfabetismo de 

las mujeres, se incrementará en 0.76% el ingreso promedio de 

las mujeres en el departamento de Huánuco.  

 El valor de t calculado es menor al 0.05 (0.0017), rechazándose 

la hipótesis nula y aceptando la hipótesis nula. 

 El valor F calculado es menor a 0.05 (0.000017), rechazándose 

la hipótesis nula y aceptando la hipótesis nula. 

 

Tabla 23; Análisis del signo del parámetro 

Parámetro 
Signo 

Teórico  

Signo 

Estimado 
Contrastación 

TAM + + Correcto 

Fuente: Datos de IPM, TAM Procesados con EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

De la tabla del análisis del signo se concluye sobre la contrastación 

de los mismos. 
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 De modo empírico y esperado el signo es positivo para la 

variable tasa de analfabetismo de las mujeres. 

 

Tabla 24: Estadísticos de bondad de ajuste 

R-squared 0.803378     Mean dependent var 3.392782 

Adjusted R-squared 0.784429     S.D. dependent var 2.788656 

S.E. of regression 2.872563     Akaike info criterion 3.135138 

Sum squared resid 4.123735     Schwarz criterion 4.342180 

Log likelihood -3.213178     Hannan-Quinn criter. 4.361837 

F-statistic 3.072282     Durbin-Watson stat 1.837213 

Prob(F-statistic) 0.000017    

Fuente: Datos de IPM, TAM Procesados con EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

De los Estadísticos de Bondad de Ajuste, los indicadores 

significativos a destacar son R cuadrado y el Adjusted R cuadrado 

ajustado, indicando la validación o no del modelo econométrico de la tesis.  

 R-Squared (R2) - para el software estadístico Eviews, el 

estadístico R2 debe ser mayor al 0.7 (o 70%), de modo que el 

modelo econométrico sea explicado de modo aceptable; y se 

observa en la tabla anterior el (R2) estimado es de 0.803378 (o 

80%), lo cual nos indica que la variable tasa de analfabetismo 

de las mujeres explica el comportamiento del ingreso 

promedio de las mujeres. El R2 - ajustado, nos confirma de 

modo más ajustado la validación del modelo con un 78%. 

 El Durbin Watson stat es de 1.837213 < 2 indicando que existe 

correlación lineal inversa. 

 

4.2.2 Contraste y Validación de Hipótesis  

Pruebas de Significancia Individual para los Coeficientes 
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Estimados del Modelo.  

Prueba “T- Student” 

a) Para la Variable Brecha de Género Salarial 

Para realizar este test de significancia, utilizamos la Prueba “t-

Student”, para lo cual planteamos las hipótesis correspondientes 

de la variable exógena; Brecha de Género Salarial (BGS) de la 

investigación y ver si son significativos estadísticamente para 

poder explicar el comportamiento de la variable endógena, en 

este caso el Brecha de Género Educacional (BGE). 

 

Con el estadístico “t-Student” y la fórmula es: 

 

(�̂�1 − 𝛽𝑖)
�̂�𝛽𝑖

⁄  

 

Dónde: �̂�𝛽𝑖  es la desviación estándar para cada βi. Para 

lo cual tomamos los valores de los coeficientes y el error 

estándar de la siguiente tabla. 

 

Tabla 25: Análisis individual de significancia de la hipótesis general 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 2.817442 1.663913 1.432459 0.0000 

BGAMV -0.87E-01 2.51E-02 2.271478 0.0326 

BGAEMV -0.86E-04 2.32E-08 2.345821 0.0128 

BGSNIMV -0.81E-03 2.49E-03 2.134642 0.0342 

BGPMV -0.78E-06 2.33E-06 2.156728 0.0673 

BGSMV -0.89E-02 2.47E-04 2.314611 0.0814 

BGSNUMV -0.73E-06 2.63E-01 2.229714 0.0523 
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BGSUMV -0.75E-08 2.38E-02 2.546731 0.0367 

Fuente: Resultado de la Estimación EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

 

b) Para la Variable Ingreso Promedio de las Mujeres  

Para realizar este test de significancia, utilizamos la Prueba “t-

Student”, para lo cual planteamos las hipótesis correspondientes 

de la variable exógena; Ingreso Promedio de las Mujeres (IPM) 

de la investigación y ver si son significativos estadísticamente 

para poder explicar el comportamiento de la variable endógena, 

en este caso el Nivel Educativo Alcanzado por las Mujeres 

(NEAM). 

 

Tabla 26: Análisis individual de significancia de la hipótesis especifica 

1 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 2.645336 1.846974 1.379843 0.0000 

NEMSNI 0.76E-01 2.51E-03 1.278364 0.0011 

NEMP 1.21E-12 3.46E-13 1.256789 0.0023 

NEMS 2.34E-02 2.98E-19 1.234578 0.0035 

NEMSNU 1.43E-04 2.65E-08 1.245123 0.0026 

NEMSU 1.98E-05 2.57E-01 1.245672 0.0017 

Fuente: Resultado de la Estimación EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

c) Para la Variable Ingreso Promedio de las Mujeres  

Para realizar este test de significancia, utilizamos la Prueba “t-

Student”, para lo cual planteamos las hipótesis correspondientes 

de la variable exógena; Ingreso Promedio de las Mujeres (IPM) 
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de la investigación y ver si son significativos estadísticamente 

para poder explicar el comportamiento de la variable endógena, 

en este caso la Tasa de Analfabetismo de las Mujeres (TAM). 

 

Tabla 27: Análisis individual de significancia para la hipótesis 

especifica 2 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.612790 1.732281 1.338054 0.0000 

TAM 0.76E-01 2.38E-04 1.317383 0.0017 

Fuente: Resultado de la Estimación EViews 12 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN  

5.1 Discusión de Resultados 

Los resultados de la tesis evidencian que existe relación entre la brecha de 

género educacional y la brecha de género salarial en el departamento de 

Huánuco: periodo 2001 – 2020, el resultado del análisis econométrico en 

Eviews de las variables brecha de género educacional y brecha de género 

salarial, las variables tienen una correlación lineal negativa, la ecuación nos 

dice que la probabilidad es 0.00 evidenciando que no existe problema de 

multicolinealidad, en tanto R cuadrado 0.81 cantidad suficiente para explicar 

la brecha de género educacional y la brecha de género salarial, el estadístico de 

Durbin Watson es de 1.837236 < 2 por lo tanto existe una correlación lineal 

negativa. 

 

 Los resultados están acordes con los estudios presentados en el marco 

teórico de la tesis, a nivel internacional Acosta, Erazo & Riascos indican “la 

evidencia empírica indica que la educación es fundamental en el proceso de 

búsqueda y consecución de empleo, puesto que, el nivel de capacitación y 

educación prioritario para el desarrollo de determinadas actividades laborales. 

No obstante, en el mercado laboral de Pasto presenta rezagos significativos, 

debido a la existencia de una alta brecha salarial. De acuerdo al modelo 

econométrico de elección discreta Probit, se obtuvo que para las mujeres la 

educación se constituye como un elemento clave a la hora de encontrar un 

mejor empleo y con mayor remuneración, dado que la incrementa la 

probabilidad de obtener un mayor ingreso” (p.191). Además, Richard (2007) 
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en su estudio para Uganda encuentra que a las mujeres se les paga un 39% 

menos que a los varones en Uganda. Concluye que el factor principal de la 

diferencia salarial de género es la discriminación contra las mujeres. 

 

Así mismo, en los estudios efectuados a nivel nacional concuerda con 

la investigación de Ríos (2019) indica “como resultado un favorable impacto 

de la educación en la disminución de la brecha salarial. Se encontró que hay 

una relación positiva entre ambas variables, la de educación y la del salario, 

obteniéndose un mayor salario debido a un mayor nivel educativo” (p. 40). Por 

otro lado, el estudio de la Defensoría del Pueblo (2019) señalan respecto a la 

magnitud de la brecha salarial por género “analizando la brecha salarial 

promedio entre hombres y mujeres sin tomar en cuenta otras variables, esta 

alcanza un valor de 67.5% al 2017. Es decir, el salario percibido por los 

hombres es, en promedio, 67.5% más alto que el que reciben las mujeres” 

(p.26). En cuanto a las determinantes de la brecha aplicando dos modelos 

indican que “los rendimientos de la educación muestran que esta tiene un efecto 

positivo sobre los salarios. Los retornos marginales de la educación son muy 

similares para las mujeres y para los hombres. Los resultados muestran que los 

rendimientos de la educación son más altos para las mujeres solo en el caso de 

los percentiles 50 y 75 (por ejemplo, 2% para las mujeres y 1% para los varones 

en ambos grupos), es decir, entre los individuos de mayor ingreso” (p. 29).     

  

El resultado de la investigación de que existe relación entre el nivel 

educativo alcanzado y el ingreso promedio de las mujeres en el departamento 

de Huánuco, concuerda con la tesis de Figueroa & Miranda (2009) muestran 
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que a través de la Teoría del Capital Humano existe una relación positiva entre 

la inversión en educación y los salarios, es decir a mayor salario mayor 

educación (p.85). 

 

 La hipótesis especifica 2 referida a que existe relación entre la tasa de 

analfabetismo y el ingreso promedio de las mujeres en el departamento de 

Huánuco, el resultado encontrado muestra el R cuadrado estimado es 0.803378 

(o 80%), indicando que la variable tasa de analfabetismo de las mujeres explica 

el comportamiento del ingreso promedio de las mujeres, así mismo, Larrañaga 

(1997) señala que la educación “es un determinante esencial del crecimiento y, 

su principal vínculo con la pobreza es el impacto que el nivel y la calidad de la 

educación tienen sobre la productividad laboral y los ingresos futuros de los 

individuos” (p. 11). La evidencia empírica indica que la educación beneficia 

más a las mujeres que a lo varones 

 

Es indispensable que las mujeres del departamento de Huánuco 

incrementen su nivel educativo para poder evitar la brecha de género 

educacional con los varones, como consecuencia de la educación las mujeres 

tendrán más oportunidades de conseguir empleo mejor remunerados y de esta 

manera harán frente a la brecha de género salarial.  

 

Es necesario que en el futuro se realicen estudios relacionados a cómo 

las brechas de género impactan en el crecimiento económico del país y la 

región.   
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CONCLUSIONES   

Las conclusiones de la tesis son las siguientes: 

 

 De acuerdo a la hipótesis general formulada, existe relación entre la brecha de 

género educacional y la brecha de género salarial en el departamento de 

Huánuco: periodo 2001 – 2020, la ecuación del modelo formulado se obtuvo 

como resultado que el coeficiente de la brecha de género salarial respecto a la 

de género educacional; tenemos, si disminuye en 1% la brecha de género de 

analfabetismo entre mujeres y varones, se disminuirá en 0.87% la brecha de 

género salarial entre mujeres y varones. Si se disminuye en 1% la brecha de 

género años de estudio entre mujeres y varones, se disminuirá en 0.86% la 

brecha de género salarial entre mujeres y varones. Si se disminuye en 1% la 

brecha de género sin nivel/inicial entre mujeres y varones, se disminuirá en 

0.81% la brecha de género salarial entre mujeres y varones. Si se disminuye en 

1% la brecha de género primaria entre mujeres y varones, se disminuirá 0.78% 

la brecha de género salarial entre mujeres y varones. Si se disminuye en 1% la 

brecha de género secundaria entre mujeres y varones, se disminuirá en 0.89% 

la brecha de género salarial entre mujeres y varones. Si se disminuye en 1% la 

brecha de género superior no universitaria entre mujeres y varones, se 

disminuirá en 0.73% la brecha de género salarial entre mujeres y varones. Si 

se disminuye en 1% la brecha de género superior universitaria entre mujeres y 

varones, se disminuirá en 0.75% la brecha de género salarial entre mujeres y 

varones. 

 En relación a la hipótesis especifica 1, de que existe relación entre el nivel 

educativo alcanzado y el ingreso promedio de las mujeres en el departamento 
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de Huánuco, tuvo como resultado que el coeficiente del ingreso promedio de 

las mujeres respecto al nivel educativo alcanzado por las mujeres, tenemos, si 

se incrementa en 1% el nivel educativo alcanzado de las mujeres sin 

nivel/inicial, se aumentará en 0.76% el ingreso promedio de las mujeres. Si se 

incrementa en 1% el nivel educativo alcanzado de las mujeres en primaria, se 

incrementará 1.21% el ingreso promedio de las mujeres. Si se incrementa en 

1% el nivel educativo alcanzado de las mujeres en secundaria, se incrementará 

en 2.34% el ingreso promedio de las mujeres. Si se incrementa en 1% el nivel 

educativo alcanzado de las mujeres en superior no universitaria, se 

incrementará en 1.43% el ingreso promedio de las mujeres. Si se incrementa 

en 1 año el nivel educativo alcanzado de las mujeres en superior universitario, 

se incrementará en 1.98% el ingreso promedio de las mujeres. 

 La hipótesis especifica 2, de que existe relación entre la tasa de analfabetismo 

y el ingreso promedio de las mujeres en el departamento de Huánuco, tuvo 

como resultado que el coeficiente del ingreso promedio de las mujeres respecto 

a la tasa de analfabetismo de las mujeres es 0.76E-01, lo cual significa que, si 

se disminuye 1% la tasa de analfabetismo de las mujeres, se incrementará en 

0.76% el ingreso promedio de las mujeres en el departamento de Huánuco. 

 Es indispensable que las mujeres del departamento de Huánuco incrementen 

su nivel educativo para poder evitar la brecha de género educacional con los 

varones, como consecuencia de la educación las mujeres tendrán más 

oportunidades de conseguir empleo mejor remunerados y de esta manera harán 

frente a la brecha de género salarial. 
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SUGERENCIAS 

 Sugerimos que el Estado y la sociedad luchen en contra de las brechas de 

género, que permitan reducir las disparidades entre varones y mujeres, para 

lograr un país y región con mayor igualdad.    

 Es necesario que en el futuro se realicen estudios relacionados a cómo las 

brechas de género impactan en el crecimiento económico del país y la región. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES,  DIMENSIONES METODOLOGÍA  

General 

¿Cuál es la relación entre la 

brecha de género 

educacional y la brecha de 

género salarial en el 

departamento de Huánuco: 

periodo 2001 – 2020? 

General 

Determinar la relación entre 

la brecha de género 

educacional y la brecha de 

género salarial en el 

departamento de Huánuco: 

periodo 2001 – 2020. 

Existe relación entre la 

brecha de género 

educacional y la brecha de 

género salarial en el 

departamento de Huánuco: 

periodo 2001 – 2020. 

Independiente  

Brecha de Género 

Educacional. 

Dimensión  

Brecha educacional.   

 

Indicador 

Tasa de analfabetismo. Logro 

educativo.  

Nivel de educación alcanzado.  

 

Tipo de Investigación 

Descriptivo y explicativo. 

Nivel de Investigación 

Correlacional. 

Diseño 

El diseño de la investigación es de tipo 

no experimental, porque el propósito 

esencial es analizar las variables 

formuladas y su correlación en el periodo 

2001 – 2020. El estudio es de corte 

longitudinal dado que la observación se 

desarrolla en un periodo de tiempo 

específico (2001 – 2020), así mismo se 

busca determinar la relación entre la 

variable explicativa (brecha de género 

educacional) y la variable explicada 

(brecha de género salarial).  

El Modelo 

BGS = ƒ (BGE)  

BGS = β1 + β2 BGE + μt  

Donde:  

BGS: Brecha de Género Salarial. 

BGE: Brecha de Género Educacional. 

β1, β2: Parámetros a estimar. 

μt: Término de perturbación u otras 

variables. 

Población y Muestra 

Específicos  
¿Cuál es la relación entre el 

nivel educativo alcanzado y 

el ingreso promedio de las 

mujeres en el departamento 

de Huánuco: periodo 2001 – 

2020?  

 

¿Cuál es la relación entre la 

tasa de analfabetismo y el 

ingreso promedio de las 

mujeres en el departamento 

de Huánuco: periodo 2001 – 

2020?  

 

 
 

Específicos  
Determinar la relación entre 

el nivel educativo alcanzado 

y el ingreso promedio de las 

mujeres en el departamento 

de Huánuco: periodo 2001 – 

2020. 
 
Determinar la relación entre 

la tasa de analfabetismo y el 

ingreso promedio de las 

mujeres en el departamento 

de Huánuco: periodo 2001 – 

2020. 

 

Específicos  
Existe relación entre el nivel 

educativo alcanzado y el 

ingreso promedio de las 

mujeres en el departamento 

de Huánuco. 
 
Existe relación entre la tasa 

de analfabetismo y el 

ingreso promedio de las 

mujeres en el departamento 

de Huánuco. 
 

 
 

Dependiente  
Brecha de Género Salarial. 

 
 

Dimensión 
Brecha salarial. 

 

Indicador 
Ingreso promedio. 
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Debido a que el diseño de investigación 

es no experimental se tomará a la 

población en general, se analizará las 

series de tiempo de brecha de género 

educacional y brecha de género salarial y 

sus respectivos indicadores desde 2001 – 

2020 con un total de 20 años, tomando 

como fuente principal el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – 

INEI. 

El estudio no implica de una muestra, por 

cuanto se trabajó el periodo de estudio, 

por consiguiente, se hizo uso de una 

población – muestra. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos de 

Investigación 

El método de la investigación es 

hipotético deductivo. La técnica será el 

análisis documental y el instrumento la 

ficha de registro de datos. 

Procesamiento y Presentación de la 

Información 

Recopilación de la información. 

Clasificación de la información. 

Cálculo de la relación de las variables a 

través de los estadígrafos econométricos. 

En tablas. 

Análisis e interpretación de resultados. 

Elaboración: Propia 



Anexo 2 

Operacionalización de Variables 

Variables Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 
Brecha de 

Género 
Educacional.  

Denominación: Brecha de Género 
Educacional.  
Tipo: Independiente. 

Naturaleza: Cuantitativa.  
Medición: De razón. 
Indicador: Tasa de analfabetismo. Logro 
educativo. Nivel de educación alcanzado.  
Unidad de Medida: Porcentaje. Años. 
Instrumento: Ficha de registros de datos. 
Dimensión: Brecha Educacional. 
Definición Operacional: Toma en cuenta la 

diferencia entre la tasa de analfabetismo logro 
educativo y nivel educativo alcanzado de las 
mujeres y varones, dividida entre la tasa de 
analfabetismo logro educativo y nivel 
educativo alcanzado de los varones (ONU, 
Mujeres, 2021). 

Brecha 
Educacional. 

Tasa de 
analfabetismo. 
Logro 

educativo. 
Nivel de 
educación 
alcanzado. 

Variable 

Dependiente 

Brecha de 
Género Salarial. 
 
 

 

Denominación: Brecha de Género Salarial. 
Tipo: Dependiente. 

Naturaleza: Cuantitativa.  
Medición: De razón.  
Indicador: Ingresos promedios.  
Unidad de Medida: Soles. 
Instrumento: Ficha de registros de datos. 
Dimensión: Brecha Salarial.  
Definición Operacional: Para ONU Mujeres 
(2019) “la brecha salarial de género es el 

porcentaje resultante de dividir dos cantidades: 
la diferencia entre el salario de los hombres y 
las mujeres, dividida entre el salario de los 
hombres”.  

Brecha Salarial. Ingreso 
promedio. 

Elaboración: Propia 
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Anexo 3 

Ficha Sistemática Documental usada en la Tesis 

Parámetros Documentales 

Nombre del autor (es)   

Destinatarios  

Número de expediente  

Registro general  

Institución encargada  

 

Temas 

Brecha de género 

educacional 
 

Brecha de género salarial  

Observaciones 

Parámetros Hemerográficos  

Título de la publicación  

Año de publicación  

Número de publicación  

Lugar de publicación  

Fecha  

 

Temas 

Brecha de género 

educacional 

 

Brecha de género salarial  

Observaciones 

Elaboración: Propia 
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Anexo 4 

Datos que se Usaron para la Demostración de la Hipótesis General  

Años 

Brecha de 

Analfabetismo 

entre Mujeres 

y Varones 

Brecha 

de 

Años 

de 

Estudio 

de 15 

Años a 

Más 

Brecha Sin 

Nivel/Inicial 

de 

Educación  

Brecha 

Primaria  

Brecha 

Secundaria 

Brecha 

Superior 

Universitario 

Brecha 

Superior No 

Universitario 

Brecha 

Ingresos 

Anual 

Departamental 

Respecto a los 

Varones 

Brecha Brecha Brecha Brecha Brecha Brecha Brecha Brecha 

2001 20.3 0.7 14.4 0.0 -12.5 -1.6 -0.3 7.6 

2002 20.4 0.5 16.3 -4.0 -9.6 -2.4 -0.3 70.2 

2003 18.7 0.6 14.7 -3.0 -11.2 -1.2 0.6 54.5 

2004 18.0 0.8 12.3 1.6 -13.0 -1.3 0.3 55.8 

2005 20.7 0.3 17.1 -2.1 -15.5 -2.5 3.0 68.2 

2006 28.9 0.3 15.6 -3.5 -11.0 -1.2 0.2 98.0 

2007 16.1 0.5 12.1 1.1 -9.8 -2.5 -0.9 91.1 

2008 16.2 0.5 12.1 -1.0 -8.9 -1.7 -0.6 167.7 

2009 15.7 0.4 12.0 0.8 -11.6 -1.7 0.5 196.0 

2010 15.5 0.4 12.5 -0.9 -10.4 -2.4 1.3 170.6 

2011 13.4 0.2 11.0 -1.3 -9.3 -1.6 1.3 144.7 

2012 13.0 0.1 10.6 -1.1 -10.5 0.9 0.2 204.4 

2013 13.4 0.1 11.8 -2.8 -10.3 0.1 1.0 195.2 

2014 13.7 0.3 11.5 -1.4 -9.0 -1.2 0.0 200.2 

2015 13.1 0.4 10.0 -0.1 -9.8 0.8 -0.9 170.4 

2016 13.8 0.4 9.5 0.1 -9.1 0.7 -1.2 191.9 

2017 12.5 0.2 11.0 -1.8 -7.9 3.2 -4.6 258.8 

2018 11.5 0.1 10.4 -2.1 -11.0 2.5 0.3 261.4 

2019 12.9 0.3 10.2 -0.2 -9.6 0.2 -0.7 168.6 

2020 12.7 0.4 9.9 0.2 -8.4 -0.2 -1.6 11.9 

Elaboración: Propia 

  



102 

 

 

 

Anexo 5 

Datos que se Usaron para la Demostración de la Hipótesis Especifica 1  

Elaboración: Propia 

  

Años 

Sin 

Nivel/Inicial 

de 

Educación  

Primaria  Secundaria 
Superior 

Universitario 

Superior No 

Universitario 

Ingreso 

Promedio 

Mujeres 

Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres 

2001 11.5 30.6 38.9 8.9 10.1 509.4 

2002 11.0 29.4 38.8 10.2 10.6 574.1 

2003 10.8 30.1 37.7 10.2 11.2 549.8 

2004 10.6 27.9 39.8 10.4 11.3 522.6 

2005 9.8 28.5 39.5 10.5 11.7 551.0 

2006 9.3 27.5 39.8 11.1 12.3 576.8 

2007 8.7 26.7 39.4 12.5 12.6 652.3 

2008 8.7 25.6 40.3 12.5 13 673.2 

2009 8.3 25.6 38.8 13.7 13.5 740.0 

2010 8.2 24.8 39.9 13.3 13.8 737.0 

2011 7.7 24.6 39.8 13.7 14.3 818.6 

2012 7.1 23.5 39.9 15.4 14.1 903.2 

2013 6.9 24.0 40.0 15.4 13.6 935.5 

2014 7.0 23.8 40.0 16.0 13.3 984.7 

2015 6.5 23.4 41.1 13.1 15.9 1,052.7 

2016 6.6 23.4 39.8 14.2 16.0 1,100.6 

2017 6.4 22.9 40.3 14.0 16.3 1,107.3 

2018 6.0 22.8 40.3 13.9 16.9 1,135.0 

2019 5.9 22.0 40.0 14.9 17.3 1,199.4 

2020 5.4 21.9 41.9 14.5 16.4 1,103.4 
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Anexo 6 

Datos que se Usaron para la Demostración de la Hipótesis Especifica 2  

Años 
Tasa de Analfabetismo Mujeres Ingreso Promedio Mujeres 

Mujeres Mujeres 

2001 30.3 509.4 

2002 32.1 574.1 

2003 35.1 549.8 

2004 29.7 522.6 

2005 29.7 551.0 

2006 30.1 576.8 

2007 26.0 652.3 

2008 25.5 673.2 

2009 26.7 740.0 

2010 26.5 737.0 

2011 24.8 818.6 

2012 23.3 903.2 

2013 22.9 935.5 

2014 20.3 984.7 

2015 19.4 1,052.7 

2016 20.4 1,100.6 

2017 19.4 1,107.3 

2018 18.8 1,135.0 

2019 20.1 1,199.4 

2020 20.2 1,103.4 

Elaboración: Propia 
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Anexo 7 

Validación del Instrumento por Jueces 

 

Para el procesamiento de los datos de corte secundario, el cual nos permitió la 

comprobación de la hipótesis de la presente investigación “LA BRECHA DE 

GÉNERO EDUCACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA BRECHA DE 

GÉNERO SALARIAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO: PERIODO 

2001 – 2020” se utilizó el r el cual es el coeficiente de correlación el cual midió la 

variabilidad de las variables propuestas para esta investigación, a continuación, se 

explica la definición y los rangos que presenta este coeficiente.  

 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados agrupados según las partes que componen 

la guía de valoración La estimación del coeficiente de determinación (R2) nos muestra 

el porcentaje de la variabilidad de los datos que se explica por la asociación entre las 

dos variables, (Brecha de Género Educacional y Brecha de Género Salarial), siendo 

este: R2 =0.817432. 
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