
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

ECONOMISTA 
 

 

 

 

 
 

ASESOR: 
 

Econ. Edmundo Esquivel Vila  
 
 

 

AYACUCHO - PERÚ 
 

2023 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

PRESENTADO POR: 

Bach. Elmer Figueroa Anaya 

Bach. Leo Igor Jeri Cardozo 

Tesis para optar el Título Profesional de: 

Mercado laboral y empleo en la región Ayacucho: 2020 



ii 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A nuestros padres, por el 

esfuerzo denodado que nos han 

brindado durante todo nuestro proceso 

académico y distintos aspectos de 

nuestras vidas; sin ellos, nada hubiese 

sido posible. 

  



iii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

A nuestras familias, amigos, 

docentes y a nuestra querida 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN CRISTÓBAL DE 

HUAMANGA, por su apoyo 

y por formar parte fundamental de cada 

logro obtenido, que nos permitieron 

llegar a este momento de gran 

importancia y trascendencia para 

nuestra formación profesional. 

Para ellos: Muchas gracias. 

  



iv 

RESUMEN 

La presente investigación, tiene como objetivo, determinantes de qué manera los factores 

determinantes inciden en el empleo del mercado laboral de la región Ayacucho: 2020, usando 

la metodología econométrica de Mínimos Cuadrado Ordinarios, donde la variable 

dependiente es el empleo, medida a través de la calidad de empleo y la variable independiente 

mercado laboral medida a través de la oferta y demanda laboral. 

A partir del modelo estimado, podemos concluir que las variables Sexo, Años de Experiencia 

Laboral y Ocupación Informal; influyen negativamente al Índice de Calidad de Empleo (ICE), 

mientras que los demás factores, influyen de manera positiva. Por otro lado, se observa que 

solo la variable Capital Humano con un nivel de significancia del 0.05 es estadísticamente 

significativo, también se observa, que tiene una relación positiva con el Índice de Calidad de 

Empleo (ICE); es decir, si el Capital Humano aumenta en un año de estudio acumulado, el 

Índice de Calidad de Empleo (ICE) aumenta en 0.9% de calidad. 

El tipo de investigación, es no experimental. El nivel de investigación, es descriptivo y 

aplicativo. La información utilizada, fue a través de fuentes secundarias, se hizo uso de 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO); del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). 

Palabras clave: Índice calidad empleo, oferta laboral, demanda laboral e informalidad. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine how the determining factors affect employment 

in the labor market of the Ayacucho region: 2020, using the Ordinary Least Square econometric 

methodology, where the dependent variable is employment, measured through the quality of 

employment and the independent variable labor market measured through labor supply and 

demand. 

From the estimated model, we can conclude that the variables Sex, Years of Work Experience 

and Informal Occupation; negatively influence the Employment Quality Index (ICE), while the 

other factors influence positively. On the other hand, it is observed that only the Human Capital 

variable with a significance level of 0.05 is statistically significant, it is also observed that it has 

a positive relationship with the Employment Quality Index (ICE); that is, if the Human Capital 

increases in one year of accumulated study, the Employment Quality Index (ICE) increases by 

0.9% of quality. 

The type of research is non-experimental. The level of research is descriptive and applicative. 

The information used was through secondary sources, the National Household Survey 

(ENAHO) was used; of the National Institute of Statistics and Informatics (INEI). 

Keywords: Employment quality index, labor supply, labor demand and informality 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es uno de los países más afectados de la región debido a que el problema de la 

informalidad es muy grande en nuestro país, todo esto está respaldado por informes de la 

CEPAL basados en datos de la Organización Internacional del Trabajo. El Perú es el país que 

muestra datos deficientes sobre la calidad del empleo, esto es lo que muestran las estadísticas 

de la CEPAL, que también muestran que hay cinco países latinoamericanos con contrastes 

relativamente grandes, esto está más relacionado con la calidad en el empleo y su estructura. Al 

igual que en Bolivia, Honduras, Colombia, Perú y Venezuela, el número de trabajadores por 

cuenta propia es significativamente mayor que en otros países de América Latina. 

En particular, el mencionado informe de la CEPAL señaló que la informalidad ha 

aumentado a consecuencia de la consideración de las labores realizadas en el hogar por personas 

que trabajan de forma independiente y apoyan a los trabajadores del hogar. 

Al respecto, la CEPAL deja en claro que, tomando en cuenta a todos los trabajadores 

ocupados, la informalidad puede alcanzar una proporción aparentemente alta, lo que lleva a 

concluir que casi dos tercios del empleo formal total se encuentra en el sector informal. 

Ahora existe un amplio consenso en que la calidad del trabajo y la satisfacción laboral 

de las personas que trabajan en las empresas son variables fundamentales de la productividad y 

el desempeño empresarial. Factores como los sectores productivos tradicionales, la 

informalidad y el tamaño de la empresa son, pues, variables que emergen de una revisión de la 

literatura y que ahora son de interés para los investigadores en el campo de la economía laboral, 

debido a que, en la actualidad, en el Perú, la economía tiende a reducir la capacidad de generar 

empleos que deben ser de alta calidad ya que están relacionadas a los niveles bajos de la 

productividad laboral (Chacaltana & Yamada, 2009). 

A nivel regional, no existen estadísticas para evaluar y medir la calidad del empleo de 

los empleados. En este sentido, se considera un tema muy importante los factores que afectan 

la calidad del empleo tanto en nuestro país como en nuestra región de Ayacucho, por lo que se 

realizará un análisis y estudio que dará lugar a importantes medidas para las competentes 

autoridades. Por tal motivo surge la siguiente interrogante: ¿En qué medida el mercado laboral 
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influye en el empleo en la región Ayacucho: 2020?, los problemas específicos: ¿De qué manera 

ha influenciado la informalidad empresarial en la calidad del empleo en la región Ayacucho?, 

¿De qué manera el tamaño de la empresa ha influido en la calidad de empleo en la región 

Ayacucho?, ¿Cómo el sector productivo ha influido en la calidad del empleo en la región 

Ayacucho? y ¿Cómo el capital humano ha influido en la calidad del empleo en la región 

Ayacucho? 

En ese orden de ideas se tiene como objetivo general, determinar de qué manera los 

factores determinantes inciden en el empleo del mercado laboral de la región Ayacucho: 2020; 

los objetivos específicos, determinar cuál ha sido la influencia de la informalidad empresarial 

en la calidad del empleo en la región Ayacucho, determinar de qué manera el tamaño de la 

empresa ha influido en la calidad de empleo en la región Ayacucho, estimar como el sector 

productivo ha influido en la calidad del empleo en la región Ayacucho y estimar como el capital 

humano ha influido en la calidad del empleo en la región Ayacucho. 
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I. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Marco histórico 

1.1.1. Teoría clásica del empleo 

Para los clasicistas, el mercado juega un papel muy importante, porque es considerado 

como un regulador económico y, por supuesto, el mejor asignador de recursos. Desde una 

perspectiva microeconómica, las fuerzas del libre mercado respaldadas por el supuesto de 

laissez-faire (dejar hacer, sin intervención del gobierno), llevan a la economía a un estado de 

equilibrio donde toda optimización resultará en recursos escasos y pleno empleo de los factores 

de producción o al menos empleo muy alto (Argoti, 2011). 

En el mercado de trabajo, el análisis clásico de las curvas de oferta y demanda de trabajo 

es el siguiente (Argoti, 2011). 

1.1.1.1. Demanda de empleo 

Clásicamente, los salarios son iguales al precio del producto por la productividad marginal 

del trabajo, que es igual al valor perdido al reducir el número de trabajadores en una unidad y, 

por ende, disminuye en base a los rendimientos marginales decrecientes a medida que aumenta 

el número de trabajadores. 

Los clásicos, por lo tanto, creen que cuanto menor es la ocupación, mayor es la 

productividad marginal del trabajo y los salarios tienden a aumentar, lo que resulta en una 

disminución en la demanda de trabajadores por parte de las empresas. La premisa clásica es que 

el salario real está estrechamente relacionado con la ocupación, por lo que una caída de los 

salarios eleva el nivel de empleo, mientras que un aumento de los salarios reduce el nivel de 

empleo. En este sentido, existe una relación inversa entre el salario real y el nivel de ocupación. 

1.1.1.2. Oferta de empleo 

El supuesto clásico es que el salario debería corresponder al menos a la desutilidad 

marginal del empleo. En este sentido, la utilidad salarial se refiere al beneficio que el monto 

pagado brinda al empleado, mientras que la desutilidad marginal se refiere a lo que hace que el 
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individuo no acepte un salario menor. Además, los clasicistas creen que, si la utilidad del salario 

es mayor, tiende a aumentar la oferta de empleo: en este sentido, existe una correlación directa 

entre el nivel salarial y el nivel de oferta. 

A partir de la determinación de la función de oferta y demanda de empleo, se determina 

el mercado laboral desde el punto de vista de los economistas clásicos. 

En base a esto, se puede concluir que la oferta de empleo supera la demanda y el mercado 

laboral no está equilibrado, es decir, el desempleo, y que en otras palabras representa un exceso 

de oferta frente a la demanda de empleo. Por otro lado, cuando la demanda de mano de obra 

excede la oferta, también puede haber un desequilibrio en el mercado laboral, lo que resulta en 

un exceso de demanda de mano de obra. Así, a todos los precios, en un mundo perfectamente 

competitivo y flexible, la economía tiende hacia el pleno empleo. En este caso, la única 

explicación para el desempleo es cuando uno de los precios se contrae por encima del nivel de 

equilibrio. 

1.1.2. La moderna teoría del empleo: La versión Keynesiana 

La teoría establece que el desempleo existe principalmente debido a una demanda 

agregada insuficiente, mas no a los desequilibrios del mercado laboral. En este sentido, existe 

un desempleo involuntario causado por una demanda efectiva insuficiente (Cordón & García, 

2012). 

Según Keynes, el nivel de empleo no depende de la flexibilidad de los salarios, como 

sugieren los clásicos, sino del tamaño de la renta nacional. Es decir, cuanto mayor sea el nivel 

de ingreso nacional, mayor será la demanda agregada, mayor será la oferta agregada, y cuanto 

mayor sea la producción, mayor será el nivel de empleo. Esto llevó a Keynes a sacar 

conclusiones: 

a. El trabajo es duro. 

b. El aumento de la carga de trabajo aumenta la fatiga y el agotamiento. 
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c. Antes de ingresar a una nueva unidad de trabajo, el trabajador revisa sus reglas: 

Si la desutilidad marginal del empleo es mayor que la utilidad del salario, el 

trabajador sale del mercado laboral. 

d. Si el salario nominal pudiera reducirse en un momento determinado, esto podría 

tener las siguientes consecuencias: 

• Cuando se reducen los salarios, los precios de los productos caen porque 

el precio es igual al costo de producción más la ganancia, y los salarios se 

incluyen en el costo, lo que finalmente inhibe la producción, lo que reduce 

la producción y, por lo tanto, el nivel de empleo. 

• La disminución de los salarios disminuirá tanto el consumo como la 

demanda agregada, ya que el consumo es una parte integral de esta función, 

lo que conducirá a una economía más lenta, menos oferta y, por lo tanto, 

niveles de empleo más bajos. 

• Esto explicaría que una reducción de los salarios no aumenta el nivel de 

empleo, ya que depende básicamente del crecimiento de la demanda 

agregada a través de sus componentes: la inversión y el consumo, porque 

aumenta la demanda agregada al aumentar estos componentes. Por eso, 

según Keynes, el Estado debe intervenir moderadamente para corregir los 

desequilibrios del mercado laboral. Tales intervenciones deben ser 

compensatorias, es decir, la inversión pública debe complementar la 

inversión privada para un crecimiento del empleo. 

1.2. Sistema teórico 

1.2.1. Calidad del empleo 

La calidad del empleo se puede diagnosticar mediante un índice sustentado en cuatro 

variables, (Farné, 2003). 

• La afiliación a la seguridad social. 
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• El horario de trabajo. 

• El ingreso. 

• La modalidad de contratación. 

El objetivo de este estudio de dimensión para esta variable es introducir un método para 

medir la calidad del empleo, denominado Índice de Calidad del Empleo (ICE), que permitirá 

combinar aspectos monetarios (salario) y no monetarios (protección social, jornada laboral y 

tipo de contrato) como se mencionó anteriormente la construcción de índices. 

1.2.2. Modelos teóricos de la calidad de vida laboral 

1.2.2.1. Modelo de Walton 

Según Walton el concepto de calidad de vida laboral es relativo y dado por un consenso 

de patrones subjetivos y objetivos, es por ello, que propone su propio modelo teórico con la 

finalidad de que este sea aplicado en diferentes ambientes culturales e investigaciones, gracias 

a las 8 dimensiones que este modelo teórico puede brindar.  

Para Lau (2000) la preocupación por obtener constructos que definen el tema calidad de 

vida laboral está aumentando, sin embargo, Westley (1979) menciona que el concepto de 

calidad de vida laboral es difícil de definir e imposibilita brindar un concepto universal, pero, 

Walton (1973) plantea que la calidad de vida laboral ha sido usada para describir a los valores 

ambientales y humanos que habían sido desatendidos por las industrias debido al avance 

tecnológico. Saupe (2002) alude que la CVL es un constructo personal, por lo que, el principio 

del modelo teórico de Walton indica que la calidad de vida laboral es un concepto relativo, no 

algo dado, absoluto y es solo un simple consenso sobre los patrones objetivos y subjetivos para 

juzgar la adecuación de la compensación. 

Para Limongi-França (2009) la importancia de la calidad de vida se refiere al ser humano 

de manera holística, con el fin de recoger los dominios biológico, psicológico, social y 

organizativo. Por ello, al hablar sobre la calidad de vida laboral, aquel debe seguir el mismo 

enfoque, es por ello que, la finalidad del modelo de Walton es que estas dimensiones sean 

aplicadas en diferentes contextos socioculturales y por su validez en términos de aplicabilidad 
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en diferentes tipos de investigación (Sabonete et al., 2021). Para Shibi (2019) este modelo 

cuenta con una escala más completa y más utilizada para su conceptualización. 

1.2.2.2. Modelo de Hackman y Oldham 

El modelo teórico de Hackman y Oldham obedece al principio de la apreciación del 

ambiente laboral por parte del trabajador, teniendo como finalidad evidenciar la relevancia de 

los factores intrínsecos para explicar la satisfacción laboral a través de la calidad de vida laboral, 

este modelo se basa en las relaciones existentes entre cinco dimensiones de la tarea y los estados 

psicológicos críticos. 

Uno de los primeros estudios sobre los puestos de trabajo fue el de Turner & Lawrence 

(1966) quienes propusieron un modelo descriptivo en el que señalan la importancia de analizar 

las características de las tareas, el modelo desarrollado por Hackman & Oldham (1975) nace a 

partir de la percepción que el empleado tiene sobre el trabajo que realiza y la apreciación que 

tiene sobre el ambiente laboral, además Fernandes et al., (2017) afirma que debería estructurarse 

el trabajo dentro de la empresa para que el trabajador se sienta motivado intrínsecamente, ya 

que, todavía resultan limitadas las investigaciones que contemplan los efectos de la personalidad 

y de las características del trabajo sobre la satisfacción laboral (Funder, 2008; Haney & 

Zimbardo, 2009), por consiguiente desarrollan el modelo de las “características del puesto” que 

pretende explicar la motivación y satisfacción laboral (Hackman & Oldham, 1975). 

Debido a que, este modelo señala que la tarea es clave para la motivación laboral de las 

personas, es decir, a más complejidad de la tarea, más motivación, es por ello que, para 

Hackman & Oldham (1975) la finalidad de su modelo es evidenciar la relevancia de los factores 

intrínsecos para explicar la satisfacción laboral a través de la calidad de vida laboral (Humphrey 

et al., 2007) 

1.3. Marco conceptual 

Calidad: La calidad se puede definir como un conjunto de procesos sistemáticos que 

permiten a una organización o empresa planificar, ejecutar y controlar las diversas actividades 

que puede realizar. Esto asegura la estabilidad y consistencia del desempeño y nos permite 

cumplir con las expectativas de todos nuestros clientes (ISO 9001). 
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Calidad de Empleo: La calidad del empleo es una función multivariante de diferentes 

factores, lo que también sugiere que hay varias formas de explicar la calidad del empleo, tales 

como, la productividad, el salario, otros beneficios, la duración y el tipo de contrato de trabajo, 

la regularidad del trabajo, la seguridad social (salud, pensión y seguro de desempleo), horas de 

trabajo, condiciones de trabajo - seguridad, salud, etc. disponibilidad de educación y 

reconversión laboral, intensidad del trabajo, riesgos laborales y participación en el aumento de 

la productividad. Para definir la calidad del trabajo, es necesario analizar los criterios más 

relevantes para cada una de las doce variables anteriores. Un subconjunto de empleo que 

también cumple con los doce criterios anteriores será el empleo de calidad (García, 2018). 

Empleo: Edad y condición de capacidad de las personas que trabajan en determinados 

tipos de trabajo (remunerado o no remunerado). Se refiere al grado de utilización de la fuerza 

de trabajo o población económicamente activa (PEA) (BCRP, 2011). 

Subempleo: Esto se aplica a los empleados cuyas profesiones son cuantitativa y 

cualitativamente insuficientes según algunos criterios. Para el Perú se consideran dos grupos de 

subempleo por horas e ingresos (INEI): 

• Subempleo por horas (visible): esto es cuando trabaja menos de 35 horas a la semana 

y está dispuesto y listo para trabajar horas extras. 

• Subempleo relacionado con los ingresos (oculto): Se refiere a las personas que 

trabajan 35 horas o más por semana, pero ganan menos que el salario mínimo de 

referencia mes. 

Desempleo: Una parte de la sociedad donde las personas de cierta edad aún están activas 

para desempeñar sus funciones laborales y no tienen limitaciones físicas o mentales para 

hacerlo, encuentran esta falta de oportunidades de empleo (Padilla, 2019). 

Mercado Laboral: El mercado laboral es la intersección entre la oferta y la demanda de 

empleo en un país o región, donde las vacantes laborales se encuentran con los buscadores de 

empleo; su balance marca el nivel de empleo y desempleo en la región. En otras palabras, es un 

espacio donde las empresas pueden brindar oportunidades de empleo que reflejen las 

oportunidades existentes para las actividades públicas y privadas (Arranz, 2022). 
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Oferta de Trabajo: La oferta de trabajo es la cantidad de trabajo que una familia 

proporciona a una empresa. Esto equivale a decir que este es el número total de horas que los 

ciudadanos de un país están dispuestos a trabajar (Martinez, 2020). 

Los sectores productivos o económicos: La economía tiene varios sectores de 

producción que forman sectores de actividad económica. Estos departamentos están 

relacionados con el tipo de proceso productivo que desarrolles. Estos sectores son primario, 

secundario y terciario (IPE, 2013). 

Trabajadores: El término trabajador se refiere a todas las personas que realizan cualquier 

trabajo o actividad remunerada. En muchos contextos también se puede utilizar en un sentido 

genérico para referirse a las personas que realizan un determinado trabajo, estén o no empleados 

formalmente (Bembibre, 2010). 

Informalidad: El sector informal comprende una variedad de empresas, trabajadores y 

actividades que operan fuera de los marcos legales y regulatorios que rigen la actividad 

económica. Por ende, estar en el sector informal significa no solo estar fuera de la carga fiscal 

y las restricciones legales, sino también estar privado de las protecciones y servicios que el 

estado puede brindar (De Soto, 1989). 

1.4. Marco referencial  

Para analizar la calidad del empleo y sus principales determinantes, se puede señalar que 

este tema rara vez ha sido abordado en los estudios de mercado laboral con referencia al nivel 

regional de Ayacucho y aún no ha sido estudiado. No obstante, existen algunas discusiones 

internacionales sobre la naturaleza de este fenómeno y su definición, lo que nos ayudará a 

definir un indicador para medir este fenómeno en el futuro. 

Alquinga & Pogo (2017), analizaron los principales indicadores y factores que inciden en 

el ingreso de los jóvenes al mercado laboral en Quito, Provincia de Pichincha, 2010-2015, 

utilizando el método de investigación descriptiva. Los resultados muestran que la mayoría de 

los jóvenes se encuentran desempleados por falta de tiempo, debido a que la mayoría se 

encuentra estudiando y su prioridad no es el trabajo. La falta de educación y experiencia laboral 

de los jóvenes aumenta aún más la posibilidad de ingresar al mercado laboral, es decir, la falta 
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de educación y la poca experiencia laboral aumentan la probabilidad de desempleo. En este 

sentido, existen indicios de que el nivel educativo alcanzado por los jóvenes incide directamente 

en las decisiones de las empresas en materia de empleo, es decir, a mayor nivel educativo, mayor 

probabilidad de ser empleado. 

Según Quingua & Gaviria (2015) en su estudio titulado “Determinantes de la Calidad del 

Empleo en la Ciudad de Cali en el año 2012”. El estudio, realizado para la ciudad de Cali, 

Colombia, intenta identificar estos determinantes para medir la calidad del empleo y hacerla 

aplicable al período de análisis que es 2012. Todo esto sucede para poder decidir si ese nivel es 

el adecuado. Esta investigación se remonta a una propuesta realizada por Santiago Farné en 

2002, en él mostró que el índice de calidad debe estar relacionado con dos variables, donde las 

mismas variables se relacionan con la forma en que se concluyen los contratos. Este modelo se 

aplica al caso de Cali utilizando la base de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del 

DANE 2012. Estas variables son la segmentación del capital humano y la mano de obra, que 

serán útil para poder identificar cuáles son los determinantes microeconómicos, en el cual se 

tuvieron que estimarse regresiones usando el método de mínimos cuadrados ordinarios, 

tomando como variable independiente la calidad y variables de demanda relacionadas con la 

teoría de la oferta de capital humano y la teoría de la segmentación del mercado como variables 

de regresión, se concluye que la calidad de los empleos en Cali está por encima de la media 

nacional. Según Fern, este promedio no garantiza "una vida digna". 

Según Bertranou (2013) en su estudio titulado “Informalidad, calidad laboral y 

segmentación laboral en Argentina”, este estudio examina los fenómenos de calidad laboral y 

segmentación laboral en el caso argentino. En este trabajo de investigación será posible analizar 

los principales cambios en la calidad del empleo ocurridos en los últimos 20 años y su relación 

con la política económica y la regulación del mercado laboral, mostrando así que el mercado 

laboral argentino tiene una presencia característica por la incidencia de la informalidad laboral 

y la significativa heterogeneidad. Para ello, se caracterizaron y cuantificaron las formas 

precarias de empleo: trabajo remunerado registrado como atípico, trabajo remunerado informal, 

trabajo por cuenta propia no calificado o de subsistencia, seguido de un desglose en el estudio 

de subsegmentos potenciales. Puede existir en el empleo asalariado formal, el trabajo por cuenta 

propia y el empleo asalariado informal. También se analizarán las diferencias salariales para los 
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distintos segmentos y subsegmentos de empleo y los supuestos de segmentación. La seguridad 

encontrada en este estudio no implica que cuanto más generalizada sea, mayor será el impacto 

en la calidad del empleo de la presencia de informalidad laboral en las empresas, lo que se 

relaciona con diversos factores como la regulación y la estructura. La valoración de la brecha 

salarial permite entender que la segmentación está más relacionada con el fenómeno de la 

informalidad, y también vale la pena señalar que el supuesto de segmentación del empleo se da 

en función del tipo de contrato, independientemente de que esté relacionado con un empleo 

remunerado con informalidad y que el sueldo sea formal.  

Según Rentería (2009) en su examen denominada “Determinantes de la calidad del 

empleo en la localidad de Bogotá durante las primaveras 2002 – 2006.” Este estudio es para una 

casualidad local como la localidad de Bogotá, en la cual se hará un análisis de la trasformación 

de sus primordiales determinantes de la calidad del trabajo para la villa asalariada para las 

primaveras 2002 -2006. Con esta finalidad se desarrollará una exploración gráfica de las 

principales variables que nos ayudaran a puntualizar la calidad del empleo y erigir un elenco 

que permitirá ajustar y concordar de faceta cuantitativa y resumida la tendencia de la calidad 

del empleo a través del trascurso de los años en Bogotá. Las variables seleccionadas para el 

estudio son la vinculación al sistema de seguridad social, el sueldo, la modalidad de la 

contratación, y la jornada laboral. Como resultado del estudio tenemos que los pobladores que 

reciben un sueldo de la localidad de Bogotá vienen a ser bastante deficientes esto relacionado a 

sus niveles salariales e igualmente a la unión que tienen con el empleador, ya si hacemos una 

parábola con las otras ciudades del departamento podemos señalar que la localidad de Bogotá 

está por encima de las demás. Asimismo, podemos señalar que los individuos que han podido 

examinar a un vinel más alto constan con unos sueldos mayores e igualmente con mejores 

beneficios, internamente de los principales sectores que poseen las mejores condiciones 

laborales vienen a ser el sector finanzas y el energético, en altibajo los sectores que da acomodo 

en condiciones de baja calidad son los de construcción, trasporte y el comercio. 

Arias & Khamis (2008) en su trabajo investiga cómo los mercados laborales competitivos 

y segmentados afectan las opciones de participación y los ingresos de los trabajadores formales 

e informales. Con base en datos de la EPH y un módulo de informalidad desarrollado para la 

Gran Área de la Bahía en el cuarto trimestre de 2005, utilizó algunos modelos econométricos 
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sobre los efectos del tratamiento marginal y encontró que los resultados eran consistentes con 

la hipótesis de la ventaja comparativa. Analizando las brechas de ingresos entre trabajadores 

formales y autónomos, y consideraciones de segmentación teniendo en cuenta a los asalariados 

informales. 

Waisgrais (2001) a partir de un estudio dinámico, se intentó confirmar la hipótesis de que 

la dicotomía económica formal-informal forma parte del proceso de segmentación del mercado 

de trabajo en Argentina. Con este objetivo en mente, los autores examinan si a los trabajadores 

de la economía informal se le niega el acceso al empleo formal con buenas condiciones de 

trabajo. Los resultados obtenidos de la matriz de transición confirman parcialmente la hipótesis 

de segmentación del mercado laboral argentino, ya que la transición de la economía informal a 

la formal es muy limitada en términos de posibilidad. 

OSEL (2016) según su estudio titulado “Calidad del Empleo en la Región Moquegua”, la 

Región Moquegua no ha generado suficientes puestos de trabajo en los últimos años. Esto 

significa que la región de Moquegua no ha sido dinámica en los últimos años. Indicadores como 

las tasas de actividad, empleo y desempleo no han variado significativamente. 

Por alguna razón, las personas optan por no participar en las ofertas de trabajo y se 

convierten en parte de la población que no trabaja porque no se crean suficientes puestos de 

trabajo. Aquellos para quienes esta situación puede crear problemas para su principal fuente de 

sustento, la economía laboral. 

También se analiza la calidad del empleo, donde se observan claras mejoras, mostrando 

un aumento de los trabajadores remunerados, por un lado; y una disminución del número de 

trabajadores familiares no remunerados (TFNR) y trabajadores del hogar, por otro. También ha 

mejorado significativamente el índice de calidad del empleo, cuyos resultados de cálculo se 

acercan a las condiciones básicas para que los empleados estén satisfechos con su trabajo. De 

igual forma, este estudio describe la calidad del empleo en la región Moquegua, todo para 

demostrar que los individuos pueden confiar en sus características de seguridad y salud en el 

trabajo y las condiciones pertinentes a partir de una visión integrada, que puede incluir tanto 

aspectos relacionados con el trabajo como otros aspectos generales del funcionamiento del 

mercado laboral en general. 
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Chacaltana & Yamada (2009) en su estudio titulado “Calidad del Empleo y Productividad 

Laboral en el Perú”, lo dividirá en dos partes: Primero, se analizará la productividad y el empleo 

en el Perú. Ambos análisis utilizarán datos de las encuestas de 2000 y 2006, excluyendo la 

relación entre las dos. En la segunda parte del estudio se tiene en cuenta la relación entre el 

producto por empleado y la calidad del empleo. Esto será relevante para todas las empresas. Por 

lo tanto, se decidió investigar la posible relación entre estos dos sectores. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

2.1. Diseño metodológico 

2.2.1. Nivel de investigación 

Los niveles de investigación son descriptivo y explicativo, es de nivel descriptivo porque 

se describe las características de cada una de los indicadores de forma independiente; asimismo, 

es explicativo tiene por objetivo reconstruir o ampliar la teoría de un determinado problema o 

planteamiento específico, enfocándose en la búsqueda y consolidación del conocimiento para 

su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico en las 

variables de estudio. 

2.2.2. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo básica o pura, ya que está encaminada a acrecentar 

los conocimientos en una realidad concreta. según Cortez y Escudero la investigación básica o 

pura, se caracteriza por enmarcar los fundamentos teóricos, sin considerar los fines prácticos. 

Con la finalidad de plantear nuevos conocimientos o transformar los principios teóricos ya 

existentes, aumentando los saberes científicos  

2.2.3. Diseño de investigación 

Para la investigación se adoptó el diseño no experimental, porque se basa en supuestos y 

evidencia empírica de nuestro país, la misma que fue contrastada con la realidad que va ser 

analizada con lo que se pretende observar las variables en estudio y sus relaciones entre estas 

en su contexto real. 

2.2.4. Población y muestra 

El estudio tomó en cuenta a la población que está conformada por los individuos que 

laboran en el mercado laboral de la región de Ayacucho, que se localizan trabajando en 

condiciones formales e informales para el periodo de estudio. 
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En nuestro estudio la muestra está seleccionada por el INEI de la ENAHO para la región 

de Ayacucho, para el periodo del estudio es de 2917. las mismas que se tomaran en cuenta para 

realizar nuestro modelo econométrico. 

2.2.5. Técnicas e instrumentos 

Se define como “La técnica viene a ser un conjunto de instrumentos que emplea el 

investigador con la intención de obtener, procesar, conservar y comunicar los datos que servirán 

para valorar los indicadores, las dimensiones, las variables y de esta manera constatar la verdad 

o falsedad de la hipótesis” (Mendoza, 2013), mientras que los instrumentos se definen como 

“Los distintos recursos que emplea el experto para registrar la información o los datos sobre las 

variables de estudio” (Hernández, 2014). 

Para la presente investigación se utilizó la técnica de análisis documental para las 

variables de mercado laboral y empleo. 

La guía de análisis documental es el instrumento con el que se recogió los datos de las 

dos variables en estudio. 

2.2.6. Fuentes de información 

La información fue recolectada mediante fuente secundaria, donde se hizo uso de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que diseña e implementa el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). 

2.2.7. Operacionalización de variables 

La operacionalización de las variables se refiere a la identificación de elementos y datos 

empíricos que expliquen los fenómenos en función del estudio que se realiza, y para hacer 

posible su uso, observación o registro (Bautista, 2009). 

  



24 

Cuadro 1. Operacionalización de variables e indicadores 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Mercado laboral 

Mercado laboral se denomina a todas las 

personas que cambian los servicios de 

trabajo, asimismo se podría decir que los que 

compran los servicios vienen a ser los 

empleadores o las empresas, los mismos 

vienen a configurar la demanda de trabajo, y 

los trabajadores que vender sus servicios 

vienen a conformar la oferta de trabajo. 

Oferta laboral 

� Sexo 

� Edad 

� Capital Humano 

Demanda Laboral 

� Rama de la Actividad Económica 

� Años de Experiencia Laboral 

� Tamaño de la Empresa 

� Informalidad empresarial 

Empleo 

Condición de las personas en edad y 

capacidad de trabajar que realizan algún tipo 

de trabajo, asalariado o no. Se refiere al grado 

de utilización de la fuerza laboral o de la 

población económicamente activa (PEA) 

(BCRP, 2011). 

Calidad de empleo 

� La afiliación a la seguridad social 

� El horario de trabajo.  

� El ingreso 

� La modalidad de contratación 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados a nivel descriptivo 

3.1.1. Situación actual del mercado laboral en el departamento de 

Ayacucho 

3.1.1.1. Composición de la Población económicamente activa 

(PEA) 

Al analizar la Tabla 1, nos podemos dar cuenta la situación del mercado laboral en el 

departamento Ayacucho, donde se refleja que los ocupados conforman gran parte del 

porcentaje total en el año 2020, siendo este un 68.7%. Así mismo, podemos observar a los 

desocupados abierto y oculto quienes presentaron porcentajes de 2.5% y 1.6%, 

respectivamente. Se tiene que tener en consideración al conjunto de personas que se 

encontraban en circunstancias de empleados e inactivos la cual formaron un amplio 

porcentaje siendo esta 27.3% en dicho periodo. 

 

3.1.1.2. Situación de informalidad en el departamento de Ayacucho 

En esta parte, se hará un análisis de la informalidad para nuestro periodo de estudio, 

esto a nivel del departamento de Ayacucho. En la Tabla 2, se puede observar que para el año 

2020, el empleo informal representó un amplio porcentaje de 88.20%, a comparación del 

empleo formal que representó solamente un 11.80% del porcentaje total. 

  

Tabla 1 

Poblacion Economicamente Activa en el Departamento de Ayacucho: 2020

Frecuencia %

Ocupado 2003 68.7%
Desocupado abierto 72 2.5%
Desocupado oculto 46 1.6%
No PEA 796 27.3%

Total 2,917 100.00%

PEA
2020

Nota: Elaboración propia, a partir de la ENAHO 2020
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3.1.2. Calidad del empleo del mercado laboral del departamento de 

Ayacucho 

3.1.2.1. Índice de calidad del empleo 

En esta sección se analizó el índice de calidad del empleo en el departamento de 

Ayacucho, donde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propuso una metodología 

la cual ayudara a medir la calidad del empleo, la misma que es conocida con el Índice de 

Calidad de Empleo (ICE), el mismo que admite asociar variables monetarias (ingresos) del 

mismo modo también los variables no monetarios (jornada laboral, tipo de contrato y la 

protección social, entre otros). 

Asimismo, la calidad del empleo se diagnosticará a través de un índice que se soporta 

en cuatro variables: el ingreso, la modalidad de contratación, la afiliación a la seguridad 

social y el horario de trabajo, para (Farné, 2003). 

En la tabla 3 se especifica todos los parámetros para construir el Índice Calidad de 

Empleo (ICE). 

Tabla 2 

Situación de informalidad 2020

Empleo Informal 88.20

Empleo Formal 11.80

Total relativo 100.00

total absoluto 2,917

Nota: Elaboración propia, a partir de la ENAHO 2020

Situación de informalidad en el departamento de Ayacucho: 2020
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De igual manera que (Farné, 2003) y Posso (2010), en la presente investigación se 

toma en consideración tres niveles de calidad: baja calidad (Baja), cuando el ICE es menor 

a 60 puntos; calidad media (Media), si el ICE se encuentra entre valores de 60 y 80; y buena 

calidad (alto), cuando el ICE es superior a 80. A partir de lo anterior se encontraron los 

siguientes resultados: 

En la Tabla 4 nos muestra la calidad del empleo, y está medida por el Índice de Calidad 

del Empleo (ICE) en el departamento de Ayacucho, en el año 2020. Donde nos muestra que 

el nivel de calidad de empleo más representativo es el “Bajo” con un total de 96.8%; es 

decir, este porcentaje registró menor a 60 puntos de ICE. Por otro lado se tiene la calidad 

“Media” la cual registró un 3.2% y calidad “alta” con un porcentaje de 0% la cual es muy 

insignificante a comparación del resto. 

 

La Tabla 5 nos muestra la calidad del empleo según sexo, en el departamento de 

Ayacucho para el año 2020. Se tiene que, del total de Hombres, el 95.1% registra un nivel 

bajo de calidad de empleo, mientras que un 4.9% con un nivel medio y el 0% restante cuenta 

Tabla 4

Nivel de calidad de empleo (ICE) 2020

Bajo 96.8

Medio 3.2

Alto 0

Total relativo 100

total absoluto 2,604

Nota: Elaboración propia, a partir de la ENAHO 2020

Calidad del empleo en el Departamento de Ayacucho: 2020
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con un nivel alto (o bueno) de calidad de empleo. Sin embargo, las mujeres muestran una 

situación no tan buena, es decir que, a comparación de los hombres, muestran un porcentaje 

más alto de empleo en condiciones bajas con 99.2% del total de mujeres de la PEA ocupada, 

un 0.8% con empleos de una calidad regular (cifra inferior a la de los hombres) y 0% con 

empleos de alta calidad. Por lo que dicho hallazgo nos evidencia también en este caso una 

brecha por género en la calidad de empleo. 

 

3.1.2.2. Informalidad y calidad de empleo 

En la Tabla 6, se puede analizar la calidad de empleo según la condición empresarial 

en el departamento de Ayacucho para el año 2020. En donde se observa que, del total de la 

PEA ocupada en el sector formal, un 96.2% de los empleos contaba con una baja calidad de 

empleo, mientras que, en el sector informal, el nivel fue de 97% (superior al formal). Por 

otro lado, el sector formal tuvo puntos porcentuales superiores al sector informal si nos 

referimos al empleo con calidad media, estos con 3.8% y 3%, respectivamente. Sin embargo, 

tanto el sector formal e informal obtuvieron 0% de empleo de alta calidad. 

Podemos concluir que el sector informal es el que ofrece mayores empleos de baja 

calidad, por lo tanto, el estado tiene que plantear políticas que combatan la informalidad en 

el sector empresarial, las mismas que deben apoyar para así poder acrecentar las mejoras en 

el entorno donde se desarrolla el individuo en el departamento de Ayacucho. 

Tabla 5

Calidad del empleo según sexo en el departamento de Ayacucho: 2020

Hombre Mujer 

Bajo 95.1 99.2

Medio 4.9 0.8

Alto 0 0

Total relativo 100 100

Total absoluto 1,380 1,539

2020
Nivel de calidad de empleo 

Nota: Elaboración propia, a partir de la ENAHO 2020
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3.1.2.3. Sector productivo y la calidad de empleo 

En las Tablas 7, se puede ver que el nivel de calidad de empleo que ofrecen los 

distintos sectores de la economía del departamento de Ayacucho para el año 2020. Donde 

se encontró que los empleos de calidad baja son mayormente representados por el sector 

“Agricultura y pesca” con un total de 34.9%; sin embargo, el sector que registra menores 

puntos de empleo con baja calidad es el sector “Extracción de petróleo y minería” con tan 

solo 1.7%. Por otro lado, si nos referimos a la calidad media de empleo, el sector 

“construcción” registro un 30% y el sector “Transportes y telecomunicaciones” un 10%. 

Cabe resaltar que tanto como en el empleo de calidad baja y media, el sector “Otros” 

representa los mayores porcentajes del total con un 35.9% y 60%, respectivamente.  

 

3.1.2.4. Tamaño de empresa y calidad de empleo 

En la Tabla 8 se observa que la calidad de empleo en el departamento de Ayacucho 

para el año 2020, según el tamaño de empresa. Se encontró que las microempresas ofrecen 

un 98% de puestos de trabajo en condiciones de baja calidad y solo el 3% de puestos de 

Tabla 6

Formal Informal

Bajo 96.2 97

Medio 3.8 3

Alto 0 0

Total relativo 100 100

total absoluto 237 1,766

Nivel de calidad de empleo 
2020

Nota: Elaboración propia, a partir de la ENAHO 2020

Calidad del empleo e informalidad empresarial, Ayacucho: 2020

Tabla 7

Bajo Medio Alto 
Agricultura y pesca 34.9

Extraccion de petroleo y mineria 1.7 1.9

Manufactura 2.3

Construccion 10 30

Comercio 11.6

Transporte y comunicaciones 3.7 10

Otros 35.9 60

Total relativo 100 100 100

Sector Productivo
2020

Nota: Elaboración propia, a partir de la ENAHO 2020

Calidad del empleo según sector productivo, Ayacucho 2020
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trabajo con condiciones medias. Lo más resaltante es que las empresas medianas ofrecen 

puestos de trabajos de baja calidad en su totalidad (100%). Las grandes empresas tienen 

porcentajes similares a las pequeñas empresas, donde un 94.6% ofrecen empleos de baja 

calidad y solo el 5.4% de calidad media. 

 

3.2. Resultados a nivel inferencial 

3.2.1. Especificación de las variables 

La variable dependiente o explicada estará explicada por el Índice de Calidad de 

Empleo (ICE), asimismo será explicada por los ingresos percibidos, la protección social del 

individuo, la jornada laboral y la modalidad contractual, estas explicaran el nivel de empleo 

en la región de Ayacucho. 

Las variables explicativas estarán asociadas en la oferta y demanda laboral; el tipo de 

oferta, condiciones que los individuos al momento de buscar empleo dan a conocer a las 

diferentes empresas, que se soportan en la teoría del capital humano como referencia se 

cuenta sexo, edad y años de estudio y demanda laboral condiciones que caracterizan al 

mercado laboral, condiciones de los puestos que las firmas pueden generar, y se soportan en 

la teoría de la segmentación laboral como son las ramas de la actividad económica (según 

CIIU), Años de experiencia laboral y el tamaño de la empresa. 

Los datos a utilizar para la investigación es de corte transversal; el modelo 

econométrico a realizar se especificará con el método de simplificación de información de 

Akaike para observar cuál de las regresiones efectuadas es la que más se ajusta, para estimar 

la variable dependiente (calidad del empleo) que se encuentra explicada por las variables: 

edad, sexo, años de estudio, rama de la actividad económica, experiencia laboral y el tamaño 

Tabla 8

Micro Pequeña Mediana Grande

Bajo 98 94.4 100 94.6

Medio 2 5.6 5.4

Alto 

Total relativo 100 100 100 100

Total absoluto 1,914 20 12 205

Nivel de calidad de empleo 
2020

Nota: Elaboración propia, a partir de la ENAHO 2020

Calidad del empleo según tamaño de empresa, Ayacucho: 2020
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de la empresa, definiendo la relación existente entre las variables, midiendo las elasticidades 

y explicando así la regresión, luego de hacer unas pruebas con todas las variables 

explicativas de la regresión. 

Teniendo en cuenta en las especificaciones de las variables, la misma que pretende 

explicar cómo la relación entre la teoría estructuralista y la teoría del capital humano pueden 

incidir en la calidad del empleo relevando las características más importantes de la oferta y 

la demanda laboral para tal situación se tiene la siguiente ecuación: 

��� = �(��, 
�)  

��� = �(��, ��, �
�
, ���, ���, ��, �������) 

Donde: 

CH = Capital Humano 

SEX = Sexo 

RAE = Rama de la Actividad Económica 

AEL = Años de Experiencia Laboral 

TE = Tamaño de la Empresa 

OCUPinf = Ocupación informal 

Para realizar un análisis sobre los factores que influyeron en la calidad del empleo en 

el departamento de Ayacucho en el año 2020, se plantea realizar unas estimaciones 

econométricas sobre las variables de oferta y demanda laboral, aplicando MCO, 

especificando tres modelos, Se estimaran dos modelos por separado debido a que al incluir 

las dos variables indicadoras que capturan los efectos de demanda laboral para lo cual se 

especifican los modelo. 

Modelo 1 

��� =  ��  +  ��(���)  +  ��(��) +  ��(��) +  �� ∗ �
�
 +  �� ∗ �� +  � 

∗ ��� +  �! ∗ (�������) + �" 
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Modelo 2 

��� = �� + ��(���) + ��(��) + �� ∗ �
�
 + �� ∗ �� + �� ∗ ��� + � 

∗ (�������) + �" 

Modelo 3 

��� = �� + ��(��) + ��(��) + �� ∗ �
�
 + �� ∗ �� + �� ∗ ��� + � 

∗ (�������) + �" 

3.2.2. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis General 

Hipótesis nula (#$): 

El mercado laboral no influye de manera significativa en el empleo en la región 

Ayacucho: 2020. 

Hipótesis alterna (#%): 

El mercado laboral influye de manera significativa en el empleo en la región 

Ayacucho: 2020. 

Modelo a estimar: 

��� =  ��  +  ��(���)  +  ��(��) +  ��(��) +  �� ∗ �
�
 +  �� ∗ �� +  � 

∗ ��� +  �! ∗ (�������) + �" 

Tabla 9 
Mercado laboral y empleo 
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De donde a partir del modelo estimado podemos concluir que las variables Sexo, Años 

de experiencia laboral y Ocupación informal influyen negativamente al Índice de Calidad 

de Empleo mientras que el resto de los factores influyen de manera positiva. Por otro lado, 

se observa que solo el factor Capital Humano es estadísticamente significativo a un nivel de 

significancia del 0.05, el cual tiene una relación positiva con el ICE; es decir, si el Capital 

Humano aumenta en un año de estudio acumulado, el ICE aumenta en 0.7% de calidad. 

De la misma forma se plantean los siguientes modelos alternativos: 

��� = �� + ��(���) + ��(��) + �� ∗ �
�
 + �� ∗ �� + �� ∗ ��� + � 

∗ (�������) + �" 

Tabla 10 
Mercado laboral y empleo 

 

De donde a partir del modelo estimado podemos concluir que las variables Sexo, Años 

de experiencia laboral y Ocupación informal influyen negativamente al Índice de Calidad 

de Empleo mientras los demás factores influyen de manera positiva. Por otro lado, se 

observa que solo el factor Capital Humano es estadísticamente significativo a un nivel de 

significancia del 0.05, el cual tiene una relación positiva con el ICE; es decir, si el Capital 

Humano aumenta en un año de estudio acumulado, el ICE aumenta en 0.8% de calidad. 

��� =  ��  +  ��(���)  +  ��(��) +  ��(��) +  �� ∗ �
�
 +  �� ∗ �� +  � ∗ ���

+  �! ∗ (�������) + �" 
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Tabla 11 
Regresión empleo y mercado laboral 

 

De donde a partir del modelo estimado podemos concluir que las variables Sexo, Años 

de experiencia laboral y Ocupación informal influyen negativamente al Índice de Calidad 

de Empleo mientras los demás factores influyen de manera positiva. Por otro lado, se 

observa que solo el factor Capital Humano es estadísticamente significativo, a un nivel de 

significancia del 0.05, el cual tiene una relación positiva con el ICE; es decir, si el Capital 

Humano aumenta en un año de estudio acumulado, el ICE aumenta en 0.9% de calidad. 

Para poder constatar nuestras hipótesis específicas, se procedió a estimar las siguientes 

modelos de regresión lineal: 

Hipótesis específica 1 

Hipótesis nula (#$): 

La informalidad empresarial no influye significativamente en la calidad del empleo en 

la región Ayacucho. 

Hipótesis alterna (#%): 

La informalidad empresarial influye significativamente en la calidad del empleo en la 

región Ayacucho. 

Modelo a estimar: 
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��� = �� + �� ∗ (�������) + �" 

Tabla 12 
 Regresión empleo y ocupación informal. 

 

A partir del modelo estimado se puede concluir que la variable Ocupación informal 

no es estadísticamente significativo con un nivel de significancia del 0.05. Por otro lado, se 

observa que se la Ocupación informal influye positivamente al Índice de Calidad de Empleo; 

es decir, si la informalidad empresarial aumenta en una unidad, el ICE aumenta en 0.7% de 

calidad. 

Se rechaza la Hipótesis especifica 1. 

Hipótesis específica 2 

Hipótesis nula (#$): 

El tamaño de la empresa no influye significativamente en la calidad de empleo en la 

región Ayacucho. 

Hipótesis alterna (#%): 

El tamaño de la empresa influye significativamente en la calidad de empleo en la 

región Ayacucho. 

Modelo a estimar: 
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��� = �� + �� ∗ �� + �" 

Tabla 13 
Regresión empleo y tamaño de la empresa. 

 

A partir del modelo estimado se puede concluir que la variable Tamaño de Empresa 

no es estadísticamente significativa con un nivel de significancia del 0.05. Por otro lado, se 

observa que la Ocupación informal influye positivamente al Índice de Calidad de Empleo; 

es decir, si el Tamaño de Empresa aumenta en una unidad, el ICE aumenta en 1.1% de 

calidad. 

Se rechaza la Hipótesis especifica 2. 

Hipótesis específica 3 

Hipótesis nula (#$): 

El sector productivo no influye significativamente en la calidad del empleo en la 

región Ayacucho. 

Hipótesis alterna (#%): 

El sector productivo influye significativamente en la calidad del empleo en la región 

Ayacucho. 

Modelo a estimar: 
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��� = �� + �� ∗ ��� + �" 

Tabla 14 
Regresión empleo y rama de la actividad económica. 

 

A partir del modelo estimado se puede concluir que la variable Rama de Actividad 

Económica es estadísticamente significativa con un nivel de significancia del 0.05. Por otro 

lado, se observa que la variable RAE influye positivamente al Índice de Calidad de Empleo; 

es decir, si la RAE aumenta en una unidad, el ICE aumenta en 0.7% de calidad.  

Se acepta la Hipótesis especifica 3. 

Hipótesis específica 4 

Hipótesis nula (#$): 

El capital humano no influye significativamente en la calidad del empleo en la región 

Ayacucho. 

Hipótesis alterna (#%): 

El capital humano influye significativamente en la calidad del empleo en la región 

Ayacucho. 

Modelo a estimar: 

��� = �� + �� ∗ �� + �" 
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Tabla 15 
Regresión empleo y capital humano 

 

A partir del modelo estimado se puede concluir que la variable Capital Humano es 

estadísticamente significativa con un nivel de significancia del 0.05. Por otro lado, se 

observa que el Capital Humano influye positivamente al Índice de Calidad de Empleo; es 

decir, si el Capital Humano aumenta en un año de estudio, el ICE aumenta en 0.7% de 

calidad.  

Se acepta la Hipótesis especifica 4. 
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IV. DISCUSIÓN 

El análisis de la demanda y oferta laboral repercute una literatura muy amplia para ello 

la investigación se desarrolló para determinar los factores que repercuten en la calidad de 

empleo en la región utilizando ciertos criterios, así como son la rama de actividad 

económica, tamaño de empresa, sexo, edad, tamaño de la empresa, capital humano, la 

experiencia laboral y la informalidad como tal. Resultando así los factores significativos: el 

capital humano y la rama de actividad económica que tienen mayor influencia para 

determinar la calidad de empleo lo cual concuerda con los resultados de Quingua & Gaviria, 

2015 en su investigación denominada “Determinantes de la calidad del empleo en la ciudad 

de Cali en 2012.” Esta investigación nace de la propuesta de Santiago Farné en el año 2002 

donde indica que el índice de calidad se entrega a dos variables, donde una de ellas es el 

Capital Humano. Por otro lado, se tiene la investigación de Renteria, 2009 “Determinantes 

de la calidad del empleo en la localidad de Bogotá durante las primaveras 2002 – 2006”, 

donde según los resultados obtenidos, el nivel de calidad de empleo está relacionado con los 

sectores de actividad económica, concordando así con nuestros resultados. 
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CONCLUSIONES 

• Se concluye que las variables Sexo, Años de experiencia laboral y Ocupación informal 

influyen negativamente al Índice de Calidad de Empleo mientras que el resto de los 

factores influyen de manera positiva las cuales son Rama de Actividad Económica, 

Tamaño de empresa, Edad y Capital Humano. 

• El factor más importante que incidió en la calidad del empleo medida por el índice de 

calidad de empleo (ICE) de las personas que laboran en el departamento de Ayacucho 

en el periodo 2020, fue el Capital Humano expresado en los años de estudio, Años de 

experiencia laboral, edad y ocupación económica. Esta variable a un nivel de 

significancia del 5% con un t =2.48, p=.014 es estadísticamente significativo y 

repercute de manera positiva a la calidad de empleo. 

• Podemos concluir que el sector informal a un nivel de significancia del 5% con un t 

=-1.13, p=.261 no es estadísticamente significativo y repercute de manera negativa a 

la calidad de empleo, se observa que, del total de la PEA ocupada en el sector formal, 

un 96.2% de los empleos contaba con una baja calidad de empleo, mientras que, en el 

sector informal, el nivel fue de 97%; por tanto, se concluye que el sector informal es 

el que ofrece una mayor proporción de empleos de baja calidad con una ligera 

diferencia.  

• Se concluye que el sector rama de la actividad económica a un nivel de significancia 

del 5% con un t=1.51, p=.133 es estadísticamente no significativo para manifestar que 

pueda influir significativamente en la calidad de empleo observando que tiene una 

relación directa entre ellas. Donde se encontró que los empleos de calidad baja son 

mayormente representados por el sector “Agricultura y pesca” con un total de 34.9%; 

sin embargo, el sector que registra menores puntos de empleo con baja calidad es el 

sector “Extracción de petróleo y minería” con tan solo 1.7%.  Por otro lado, si nos 

referimos a la calidad media de empleo, el sector “construcción” registro un 30% y el 

sector “Transportes y telecomunicaciones” un 10%. 

  



41 

• Se observa que la calidad de empleo en el departamento de Ayacucho para el año 

2020, según el tamaño de empresa. Donde se encontró que las microempresas ofrecen 

un 98% de puestos de trabajo en condiciones de baja calidad y solo el 3% de puestos 

de trabajo con condiciones medias. Lo más resaltante es que las empresas medianas 

ofrecen puestos de trabajos de baja calidad en su totalidad (100%). Las grandes 

empresas tienen porcentajes similares a las pequeñas empresas, donde un 94.6% 

ofrecen empleos de baja calidad y solo el 5.4% de calidad media. 
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RECOMENDACIONES 

• El gobierno debe orientar políticas de empleo y sectoriales para mejorar la 

calidad de empleo en la economía regional y nacional, dado que estas se 

encuentran en niveles muy bajos, ya que este aspecto es fundamental para poder 

dinamizar la productividad de todos los individuos y también mejorar las 

condiciones de las empresas. 

• El gobierno debe plantear políticas adecuadas que reduzcan la informalidad en el 

sector empresarial, asimismo acompañadas con la mejora de las condiciones 

laborales de las personas que laboran en las empresas. 

• En cuanto a los sectores productivos, el estado deberá mejorar sus políticas 

sectoriales de modo que se propicie una diversificación y mejora de todos los 

sectores productivos que ofrezcan cada vez empleos de alta calidad. 
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Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema Principal: 
¿En qué medida el 
mercado laboral influye 
en el empleo en la región 
Ayacucho: 2020? 
Problema Secundario: 
a. ¿De qué manera ha 

influenciado la 
informalidad 
empresarial en la 
calidad del empleo en 
la región Ayacucho?  

b. ¿De qué manera el 
tamaño de la empresa 
ha influido en la 
calidad de empleo en 
la región Ayacucho? 

c. ¿Cómo el sector 
productivo ha 
influido en la calidad 
del empleo en la 
región Ayacucho? 

d. ¿Cómo el capital 
humano ha influido 
en la calidad del 
empleo en la región 
Ayacucho? 

Objetivo General: 
Determinar de qué manera 
los factores determinantes 
inciden en el empleo del 
mercado laboral de la región 
Ayacucho: 2020 
Objetivos Específicos 
a. Determinar cuál ha sido 

la influencia de la 
informalidad empresarial 
en la calidad del empleo 
en la región Ayacucho 

b. Determinar de qué 
manera el tamaño de la 
empresa ha influido en la 
calidad de empleo en la 
región Ayacucho 

c. Estimar como el sector 
productivo ha influido en 
la calidad del empleo en 
la región Ayacucho 

d. Estimar como el capital 
humano ha influido en la 
calidad del empleo en la 
región Ayacucho 

Hipótesis General: 
El mercado laboral influye 
de manera significativa en 
el empleo en la región 
Ayacucho: 2020. 

Hipótesis Específicas: 
a. La informalidad 

empresarial influye 
significativamente en 
la calidad del empleo 
en la región Ayacucho. 

b. El tamaño de la 
empresa influye 
significativamente en 
la calidad de empleo en 
la región Ayacucho. 

c. El sector productivo 
influye 
significativamente en 
la calidad del empleo 
en la región Ayacucho. 

d. El capital humano 
influye 
significativamente en 
la calidad del empleo 
en la región Ayacucho. 

Dependiente 
Empleo   
Indicador: 
� La afiliación a la 

seguridad social 
� El horario de trabajo.  
� El ingreso 
� La modalidad de 

contratación 
Independiente: 
Mercado Laboral   
Indicador: 
� Sexo 
� Edad 
� Capital Humano 
�  Rama de la Actividad 

Económica 
� Años de Experiencia 

Laboral 
� Tamaño de la Empresa 
� Informalidad 

empresarial  

Diseño de Investigación: 
Por el enfoque epistemológico el 
diseño de investigación es la no 
experimental. De acuerdo a su 
naturaleza es de tipo de 
Investigación cuantitativa  
Nivel de Investigación: 
El nivel de la investigación es 
descriptivo y explicativa. 
Tipo de Investigación: 
El tipo de la investigación es 
Aplicada 
Población: 
Está conformada por los individuos 
que laboran en el mercado laboral 
de la región de Ayacucho, que se 
localizan trabajando en condiciones 
formales e informales para el 
periodo de estudio.  
Muestra: 
En nuestro estudio la muestra estará 
seleccionada por el INEI de la 
ENAHO para la región de 
Ayacucho es un total de 2917. 
Técnica e instrumento: 
� Análisis Documental  
� Guía de análisis documental 
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