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RESUMEN 

La participación de la mujer en el mercado 

laboral se ha incrementado en las últimas 

décadas, pero aún no alcanza los niveles 

deseados. Las mujeres encuentran barreras 

que le dificultan el acceso al mercado 

laboral, existiendo una brecha en la 

empleabilidad entre hombres y mujeres. El 

objetivo general de esta investigación es 

diseñar un modelo de participación de la 

mujer en el mercado laboral. El trabajo se 

estructura en dos etapas, la primera es un 

análisis bibliométrico sobre el tema y sus 

categorías de investigación accediendo a 

una muestra de 3880 publicaciones acerca 

la participación de la mujer en el mercado 

laboral generada en la base de datos 

SCOPUS y una desagregación de esa 

muestra en 2000 artículos procesados en el 

software VOSviewer determinando la co-

ocurrencia de citaciones, resúmenes y 

palabras claves, la segunda es la 

conformación del modelo. Los resultados 

parciales muestran que la participación de 

la mujer en el mercado laboral es menor 

que la de los hombres y se ve determinado 

por factores económicos, educativos y 

socioculturales. La discusión generada 

radica en que estos factores se encuentran 

arraigados en la sociedad sincelejana y la 

formación educativa aumenta la 

participación de la mujer. 

Palabras claves: Participación de la 

mujer; mercado laboral; bibliometría; 

factores socioculturales. 

ABSTRACT: 

Women’s participation in the labour 

market has increased in recent decades, 

but it has not yet reached the desired level. 

Women face barriers to access to the 

labour market, with a gap in employability 

between men and women. The general 

objective of this research is to design a 

model for women’s participation in the 

labour market. The work is structured in 

two stages, the first is a bibliometric 

analysis on the topic and its categories of 

research by accessing a sample of 3.880 

publications about women’s participation 

in the labour market in the SCOPUS 
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database and a disaggregation of that 

sample in 2.000 articles processed in the 

VOSviewer software determining the co-

occurrence of citations, abstracts and 

keywords. The partial results show that 

women’s participation in the market is 

lower than that of men and is determined 

by economic, educational and 

sociocultural factors. The discussion 

generated is that these factors are rooted 

in the sincere distant society and the 

educational training increases the 

participation of women.  

Keywords: Women’s participation; labour 

market; bibliometry; sociocultural factors. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia para tratar de 

contrarrestar la situación de vulnerabilidad 

en la que han estado sumidas las mujeres, 

principalmente en el ámbito laboral fue 

necesario que se dieran una serie de 

cambios sociales, económicos, políticos y 

culturales. A partir del siglo XX a la mujer 

se le comienza a dar un lugar en el 

mercado laboral, el cual durante siglos 

había sido monopolizado por los hombres. 

El acceso de la mujer a la educación en 

condiciones de igualdad facilitó su 

inserción en el mercado laboral. La 

Organización de las Naciones Unidas 

ONU debido a la lucha por la igualdad de 

género se enfrenta a una serie de desafíos, 

es por ello que en el 2010 la Asamblea 

General de las Naciones Unidas crea ONU 

Mujeres para que se encargue de la 

promoción de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres (ONU 

MUJERES, 2018).  

Desde el 2016, la Organización 

Internacional del Trabajo-OIT, observa 

que aún subsiste la desigualdad en el 

mercado laboral mundial entre hombres y 

mujeres tanto en el acceso a oportunidades 

laborales como en el trato. Pese a que en 

los últimos años las mujeres han avanzado 

a nivel educativo, estos esfuerzos no se 

han traducido en mejoras en puestos 

laborales. Además, hay una segregación 

sectorial y ocupacional que contribuye a la 

desigualdad de género, puesto que las 

mujeres acceden a sectores y ocupaciones 

más limitadas (OIT, 2016). Esta situación 

global, no difiere mucho de lo que sucede 

en América Latina, en donde la tasa de 

participación de las mujeres es de 51,5%, 

mientras que la de los hombres de 77,1%, 

es decir, la participación de las mujeres 

estaba 25,6 puntos porcentuales por debajo 

de los hombres (OIT, 2018). Cabe 

mencionar que en comparación con el 
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escenario global el mercado laboral de 

América Latina permite mayor 

participación de las mujeres. 

En Colombia, la inserción de la mujer al 

mercado laboral ha sido un proceso más 

complejo y lento, las transformaciones 

políticas han sido laxas. Según la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares-GEIH, la 

Tasa Global de Participación masculina 

fue de 74.2% y la Tasa Global de 

Participación femenina de 53.3%, es decir, 

las mujeres están 20.9 puntos porcentuales 

por debajo de los hombres. La tasa de 

desempleo en el país para el año 2019 fue 

de 10.5% mientras que en el 2018 fue de 

9.7%, es decir, aumentó 

aproximadamente, ocho (8) puntos 

porcentuales. En el último trimestre de 

octubre- diciembre de 2019 la tasa de 

desempleo fue mayor para las mujeres que 

para los hombres, siendo de 12.6% y 7.2% 

respectivamente (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística-

DANE, 2020, pág. 8). 

Las mujeres se encuentran con fuertes 

barreras de acceso al mercado laboral. Lo 

cual muestra una diferencia abismal de 

casi cinco puntos porcentuales y está se 

hace más significativa en algunos 

municipios y zonas rurales del país. Lo 

anterior, indica que aunque la 

participación de la mujer en el mercado 

laboral ha aumentado producto de la 

reducción de la tasa de fecundidad, 

aumento del nivel educativo de las mujeres 

y el cambio de composición y tamaño 

familiar, aún las mujeres dedican gran 

parte de su tiempo al trabajo doméstico no 

remunerado, puesto que no hay una 

distribución equitativa de las actividades 

domésticas y de cuidado dentro del hogar, 

lo cual se convierte en un obstáculo para la 

inserción de la mujer al mercado laboral 

(ONU Mujeres Colombia, 2018). 

En Sincelejo, esta situación de inequidad 

no es la excepción., la mujer se enfrenta a 

una serie de barreras para ingresar al 

mercado laboral el cual cada vez es más 

exigente, puesto que la experiencia y el 

nivel educativo juegan un papel crucial en 

la inserción.  Según el DANE (2018), la 

población de Sincelejo para el año 2018 es 

de 274.622 de los cuales 133.008 son 

hombres y 141.614 mujeres, y representan 

aproximadamente 48.43% y 51.57% 

respectivamente. Hay mayor cantidad de 

mujeres y de ese número según la EIGH 

aproximadamente 44.834 realizaron 

oficios domésticos, es decir, se dedicaron 

al trabajo reproductivo no remunerado, lo 
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que representa aproximadamente el 32%.  

Trabajaron por lo menos una hora en una 

actividad que le generó ingresos 30.939 

mujeres y 55.095 hombres que representan 

el 22% y 41% aproximadamente. Esto 

refleja una evidente desigualdad y que las 

mujeres tienen menos oportunidad de 

acceso al mercado laboral. Además, según 

Carrasquer, el trabajo reproductivo es 

realizado por las mujeres de forma 

exclusiva (amas de casa, administradoras 

de hogar) o parcial. Este último se refiere 

a aquellas que comparten el trabajo 

reproductivo con sus actividades 

laborales, debido a que se da una “doble 

presencia” (Balbo, 1998).  

Adicionalmente, el trabajo reproductivo es 

considerado invisible puesto que no se 

reconoce como trabajo debido a que si las 

mujeres lo realizan es producto de una 

construcción social de la diferencia de 

género (Carrasquer, Torns, & Romero, 

1998). Sobre esto, Hartmann sostiene que 

la división de trabajo en las sociedades 

occidentales contemporáneas es 

“resultado de un largo proceso interacción 

entre el patriarcado y el capitalismo” 

(Hartmann, 1994, pág. 269), esta 

interacción contribuyó a que aumentara la 

subordinación de la mujer y exclusión del 

sector industrial, educación y organización 

política, fomentando la segregación de 

empleos (Gómez, 2001). 

Objetivo general. Diseñar un modelo de 

participación de la mujer en el mercado 

laboral. Objetivos específicos. Analizar el 

estado del arte de la participación de la 

mujer en el mercado laboral. Evaluar los 

factores socioculturales y económicos que 

inciden las desigualdades laborales de la 

mujer en el mercado laboral. Proponer un 

conjunto de estrategias para mejorar la 

participación de la mujer en el mercado 

laboral. 

METODOLOGÍA 

Inicialmente se realiza un análisis 

bibliométrico sobre la participación de la 

mujer en el mercado laboral y sus 

categorías de investigación accediendo a 

una muestra de 3880 publicaciones acerca 

de este tema, generada en la base de datos 

indexada SCOPUS y una desagregación de 

esa muestra en 2000 artículos procesados 

en el software VOSviewer determinando 

la co-ocurrencia de citaciones, resúmenes 

y palabras claves. Para la recolección de la 

información, se envía el cuestionario de 

forma digital, es decir, a través de correo 

electrónico. Inicialmente se aplica una 

prueba piloto para determinar si el diseño 
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del cuestionario es pertinente para 

identificar los factores determinantes de la 

participación de la mujer en el mercado 

laboral de la Universidad de Sucre en la 

ciudad de Sincelejo. Luego, se aplica 

realiza un análisis factorial, el cual es una 

técnica de reducción de la dimensionalidad 

de los datos (De la Fuente, 2011). En esta 

investigación se emplea a partir del 

método de extracción de análisis de 

componentes principales y verificar el 

cumplimiento del criterio de 

unidimensionalidad. Este es reforzado con 

la prueba KMO y la prueba de esfericidad 

de Bartlett. El test KMO (Kaiser, Meyer y 

Olkin) (Alicante, 2020) relaciona los 

coeficientes de correlación observados 

entre variables. Cuanto más cerca esté de 

1 el test la relación entre las variables es 

alta, si es <0.5 la relación es muy baja. En 

cuanto al test de esfericidad de Bartlett, 

evalúa la aplicación del análisis factorial a 

las variables estudiadas.  

Hipótesis  

H0= Se puede aplicar el análisis factorial. 

H1= No se puede aplicar el análisis 

factorial. 

 Si sig.  p-valor <0.05 se acepta  

Si sig.  p-valor >0.05 se rechaza  

El modelo es significativo cuando se 

acepta H0 (hipótesis nula), es decir, 

cuando se puede aplicar el análisis 

factorial. 

RESULTADOS 

Para una mayor comprensión del análisis 

que se va a realizar de este acápite se 

utilizará el método bibliométrico, por lo 

que se hace necesario abordar en que 

consiste la bibliometría. 

La bibliometría, fue definida inicialmente 

por Pritchard (1969) como “la aplicación 

de las matemáticas y los métodos 

estadísticos a los libros y otros medios de 

comunicación”. También es definida 

como “una subdisciplina de la 

cienciometría y proporciona información 

sobre los resultados del proceso 

investigador, su volumen, evolución, 

visibilidad y estructura. Así permiten 

valorar la actividad científica, y el impacto 

tanto de la investigación como de las 

fuentes” (Escorcia, 2008); mientras que 

Wang et al.  (2021) citando a He et al. 

(2017) consideran que la bibliometría es 

“una disciplina que se basa en el análisis 

cuantitativo por la amplia intersección y 

combinación de la filología, la ciencia de 

la información, las matemáticas y la 

estadística en un área específica” y que ha 
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sido utilizada en diferentes áreas debido a 

su capacidad de mostrar la tendencia de 

una investigación. 

La bibliometría puede emplearse para la 

identificación de áreas que han sido bien o 

mal investigadas y así proporcionar un 

análisis de alto nivel o una visión amplia 

del estado actual de los estudios por tema 

de interés (Benton & Ferguson, 2017). 

Adicionalmente, el análisis de mapeo 

científico es considerado como uno de los 

métodos más importantes en bibliometría 

debido a que facilita la comprensión de 

tendencias de investigación y a ver 

intuitivamente la estructura y la tendencia 

de un campo de investigación o de una 

revista (Cobo, López, Herrera, & Herrera, 

2011). 

Por otra parte, el análisis bibliométrico es 

aquel que permite explicar la situación 

actual de temas de investigación, 

tendencias de desarrollo, puntos de 

encuentro, lo cual suministra orientación 

para futuras investigaciones, en otras 

palabras, el análisis bibliométrico es un 

instrumento cuantitativo utilizado para 

reconocer las tendencias y lagunas de 

investigación en temas de interés científico 

(Ordoñez & Galicia, 2020).  

Desde el año 1995 hasta lo que va corrido 

del año 2020 se ha ido incrementando la 

cantidad de la publicación de artículos por 

año acerca de la participación de la mujer 

en el mercado laboral, lo que significa que 

esta temática cada vez más cobra mayor 

importancia para los investigadores. El 

año 2019 registra el mayor número de 

publicaciones con 200 documentos y se 

observa que en lo que va del año 2020 se 

han realizado publicaciones (Gráfico 1). 

Las principales revistas que realizaron 

publicaciones por año acerca de la 

participación de la mujer en el mercado 

laboral fueron cinco: Work Employment 

and Society, European Sociological 

Review, Feminist Economics, Applied 

Economics y Indian journal Of Labour 

Economics. Donde la revista Applied 

Economics ha realizado publicaciones 

desde el año 1982 hasta el año 2019, 

siendo tres el mayor número de 

publicaciones realizadas por año en el 

2016 y en el 2019.  

La revista European Sociological Review 

empezó a realizar publicaciones desde el 

año 1990 y se mantuvo publicando un solo 

artículo por año durante 1992, 1995, 

1997,1998, 2000,2002, 2004, 2006, 2008 

y 2010, pues en el 2013 realizó cuatro 
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publicaciones, las cuales se convirtieron 

en el mayor número de publicaciones por 

año de la revista, posteriormente se siguió 

publicando un documento por año en 

2014, 2016 y 2018.  

Por otra parte, la revista Femenist 

Economics ha sido  la revista que ha tenido 

un comportamiento más fluctuante, pues 

su primera publicación acerca de la 

participación de la mujer en el mercado 

laboral fue en el año 1996 con dos 

artículos, luego el número de 

publicaciones estuvo oscilando entre un 

artículo y dos hasta que en el 2012 la 

revista realiza cinco publicaciones y 

después empieza a tener un 

comportamiento decreciente en cuanto al 

número de publicaciones pues el en el 

2019 solo se realiza una publicación, cabe 

mencionar, que hasta lo que va del año 

2020 la revista ha realizado cinco 

publicaciones siendo así el 2012 y el 2020 

los años con mayor cantidad de 

publicaciones para la revista. 

La revista Work Employement and Society 

realizó su primera publicación en 1998 con 

dos artículos, luego el número de 

publicaciones estuvo oscilando entre una y 

dos publicaciones, exceptuando el año 

2004 donde realizó tres publicaciones, 

pues en el 2013, 2014 y 2016 solo publicó 

un artículo y luego publicó nuevamente en 

el 2020 que hasta la fecha van dos 

artículos. Asimismo, la revista Indian 

Journal Of Labour Economics hizo su 

primera publicación en el año 2000 con 

dos artículos, luego en el 2001 y 2002 

publica un solo artículo para cada año, 

luego en el 2003 se publican tres 

documentos y luego comienza a oscilar 

entre uno y dos artículos publicados, hasta 

que en el 2018 comienza a tener un 

comportamiento creciente las 

publicaciones y en el 2020 se alcanzan tres 

publicaciones, teniendo en cuenta que el 

año aún no ha finalizado. 

Finalmente, en el de estudio comprendido 

entre el año 1982 y 2020 Femenist 

Economics fue la revista que realizó el 

mayor número de publicaciones acerca de 

la participación de la mujer en el mercado 

laboral, seguida por Indian Journal Of 

Economics, European Sociological 

Review, Applied Economics y Work 

Employment and Society respectivamente 

(Gráfico 2). 

Un número de quince autores fueron los 

que realizaron un mayor número de 

publicaciones relacionadas con la 

participación de la mujer en el mercado 
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laboral, siendo once el número máximo y 

cinco el número mínimo de documentos 

publicados por autor. Del Boca, D. fue el 

autor que se destacó con la mayor cantidad 

de publicaciones, para el caso once; 

seguido de McDoweel, L., Saraceno, C. y 

Semynov, M. quienes realizaron ocho 

publicaciones cada uno. Luego, Khattab, 

N. y Pasqua, S. con cinco siete 

documentos; Castellano, R., Miller, C.F. y 

Rocca, A. realizaron seis publicaciones 

cada uno. Finalmente, se encuentre Floro, 

M.S. quien cuenta con cinco publicaciones 

acerca de la participación de la mujer en el 

mercado laboral (Gráfico 3). 

El top de universidades en el mundo que 

más investigan acerca de la inserción de la 

mujer y que el puesto número uno es para 

la Universidad de Utrecht en los Países 

Bajos y para la Universidad de Turin 

(Universita degli Studi di Torino) en Italia 

con un número de 27 publicaciones para 

cada una, seguida de la Escuela de 

Economía y Ciencias Políticas de Londres 

en Inglaterra y el Instituto para el Futuro 

del Trabajo (Institut Zur Zukunft Der 

Arbeit) en Alemania con 25 publicaciones 

cada uno. Luego, se encuentra El Banco 

Mundial de Estados Unidos con 22 

publicaciones, seguido de La Universidad 

de Manchester y La Universidad de 

Oxford en Inglaterra y la Universidad de 

Estocolmo (Stockholms Universitet) en 

Suecia con 21 publicaciones cada una. Las 

universidades con menor número de 

publicaciones son La Universidad Van 

Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) 

en Holanda y la Universidad de Toronto en 

Canadá con 20 y 18 publicaciones 

respectivamente (Gráfico 4).  

Los países con mayor influencia en la 

publicación de documentos relacionados 

con la participación de la mujer en el 

mercado laboral son diez: Estados Unidos, 

Reino Unido, Alemania, España, Holanda, 

Australia, Italia, Canadá, India y Suiza. 

Donde Estados Unidos el país con la 

mayor cantidad de producción de 

documentos con un total de 560 artículos, 

seguido de Reino Unido con 325 

documentos, Alemania con 180, España 

con 125 documentos, Holanda con 122, 

Australia e Italia con 115 documentos cada 

una, seguido de Canadá con 100, India con 

75 y finalmente, Suiza con 65 documentos 

(Gráfico 5). 

Recientemente, se ha notado un creciente 

interés por parte de las áreas del 

conocimiento a investigar la temática 

relacionada con la participación de la 
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mujer en el mercado laboral. Las ciencias 

sociales es el área del conocimiento 

contribuye en mayor medida a la 

producción de documentos acerca de esta 

temática con un 42%, seguida de la 

economía, econometría y finanzas con un 

20.2%, el área de negocios, gestión y 

contabilidad con un 10.1%, artes y 

humanidades representa el 7.8%, medicina 

5.7%, la ciencia medioambiental 

contribuye en un 3.5%, seguida de la 

psicología con un 2.7%, tierra y planeta 

1.8%, ciencias agrícolas y biológicas 

1.3%, finalmente se encuentran las 

matemáticas con 1% y otras ciencias que 

aportan con el 4.1% restante (Gráfico 6). 

Por otra parte, para el análisis 

bibliométrico que se está realizando se está 

haciendo uso del software VOSviewer, por 

lo que se considera importante definir en 

qué consiste esta herramienta para un 

mayor entendimiento de los resultados.  

Eck & Waltman (2010) definen 

VOSviewer como un software que permite 

la construcción y visualización de mapas 

bibliométricos, es decir, este programa 

facilita el procesamiento de datos y ayuda 

a visualizar los resultados de una 

investigación. Además, para Siderska & 

Jadaan (2018) es una herramienta para 

construir y visualizar palabras clave que 

caracterizan los artículos de las bases de 

datos científicas y consideran que los 

mapas construidos pueden incluir redes de 

publicaciones científicas, revistas, países, 

autores y palabras claves. Este software 

destaca la frecuencia y co-ocurrencia de 

las palabras claves que aparecen en la red. 

VOSviewer es útil para trabajar con un 

gran volumen de datos (Gudanowska, 

2017). 

Adicionalmente, para Eck & Waltman 

(2010) VOSviewer puede mostrar un mapa 

de forma cuatro formas diferentes: vista de 

etiqueta, vista de densidad, vista de 

densidad de conglomerados y vista de 

dispersión. en la  vista de etiqueta, los 

elementos se representan con una etiqueta 

y un círculo, cabe mencionar, que entre 

mayor tamaño tenga el círculo, mayor 

relevancia tiene el artículo; la vista de 

densidad, los elementos se representan con 

una etiqueta y cada parte del mapa tiene un 

color que depende de la densidad de 

elementos en ese punto, es decir de la 

cantidad y la importancia; la vista de 

densidad de conglomerados por su parte, 

solo está disponible si los elementos 

(artículos) son asignados a grupos, para el 

caso la densidad de elementos se muestra 
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por separado para cada grupo, esta visión 

permite determinar cómo se relacionan los 

grupos de elementos entre sí; finalmente, 

en la vista de dispersión, los elementos se  

muestran en un círculo pequeño sin 

etiquetas, esta visión no ofrece 

información detallada. 

Cabe mencionar, que VOSviewer facilita 

la combinación de un conjunto de datos en 

grupos o “clusters”. Para Eck & Waltman  

(2014) un clúster es un conjunto de nodos 

que están estrechamente relacionados. 

Cada nodo de una red es asignado a un solo 

clúster y el número de clúster es 

determinado por un parámetro de 

resolución (Barkun, Rollnik-Sadowska, & 

Glińska, 2020). Para realizar la búsqueda 

se introdujo la frase: “participación de la 

mujer en el mercado laboral” obteniendo 

palabras claves donde el género es el 

elemento con mayor importancia debido a 

que es el que presenta un mayor tamaño, 

seguido del empleo y el mercado laboral 

que tienen una relación de proximidad 

(Gráfico 7). 

Este mapa se obtiene a partir de las 

palabras claves proporcionadas por los 

autores en sus publicaciones y su co-

existencia. Las palabras clave más 

comunes, es decir, que se repetían con 

mayor frecuencia se ubicaron en la parte 

central y el nodo se representa con un 

mayor tamaño al igual que la fuente. 

El primer clúster es el más representativo 

y la palabra clave es género. El segundo 

clúster representado por empleo, 

participación y mercado laboral. El tercer 

clúster con la palabra clave educación, 

laboral, participante fuerza laboral. El 

cuarto clúster representado por la oferta 

laboral. El quinto clúster formado por 

mercado laboral y fertilidad. El sexto 

clúster está representado por palabras 

claves como trabajadores; mientras que el 

séptimo clúster por palabras: minorías 

étnicas, igualdad y clase social. 

El octavo clúster está formado por las 

palabras: trabajo y discriminación. 

Finalmente, el noveno clúster 

representado por:  femenino y tiempo; 

mientras que en el décimo clúster está 

mercado laboral, fertilidad, ama de casa y 

política familiar (Gráfico 8).  

La vista por densidad permite evidenciar 

que elemento de mayor relevancia es el 

género seguido del empleo y el mercado 

laboral con un color amarillo y con un 

tamaño de fuente mayor que el resto lo que 

denota frecuencia (Gráfico 9). 
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La vista por densidad permite evidenciar 

que respecto al tema participación de la 

mujer en el mercado laboral el autor más 

representativo es Del Boca D., seguido por 

Rocca A., Castellano R. y Mcdowell L. 

esto de acuerdo a la intensidad del color 

amarillo que denota frecuencia y 

relevancia (Gráfico 10). 

La densidad de este mapa permite 

evidenciar que los elementos de mayor 

relevancia son el mercado laboral y la 

participación de la fuerza laboral, debido 

al tamaño de la muestra y la intensidad del 

color. Los resúmenes se encuentran 

divididos en 6 clústers: participación, 

participación de la fuerza laboral, mujer, 

igualdad, Industria y valor. El primer 

clúster de color amarillo representado 

principalmente por las palabras: 

participación, mercado y empleo. El 

segundo clúster de color verde enfocado 

principalmente en la participación de 

fuerza laboral. El tercer clúster de color 

morado representado principalmente por 

la palabra mujer; mientras que el cuarto 

clúster de color azul oscuro lo representa 

la igualdad. Finalmente, el quinto clúster 

de color rojo formado por las palabras: 

industria y comunidad; mientras que el 

sexto clúster de color azul claro está 

formado por la palabra valor (Gráficos 11 

y 12). 

Insertando la palabra confianza las 

palabras claves con mayor relevancia son 

humano y confianza respectivamente. Esto 

se evidencia debido a la intensidad del 

color y al tamaño de la fuente. Las palabras 

con mayor relevancia se encuentran en un 

clúster de color azul oscuro mientras que 

la de menor relevancia conforman el 

clúster de color amarillo. Cabe mencionar, 

que las palabras: prioridad, revista, 

coronavirus, Covid-19 y percepción 

siguen en importancia (Gráfico 13). 

Los autores con mayor relevancia en la 

publicación de documentos relacionados 

con la confianza son los que se encuentran 

en los nodos con el color morado más 

fuerte y a medida que el color se va 

degradando va reduciendo el número de 

publicaciones realizadas por los autores, 

siendo los nodos amarillos los que 

representan los autores con menor número 

de publicaciones. Por tanto, los autores 

con mayor número de publicaciones 

representados por el nodo morado son: 

Wang H., Li, L. (Gráfico 14) 

El trabajo se estructura en dos etapas, la 

primera es un análisis bibliométrico sobre 

el tema y sus categorías de investigación 
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accediendo a una muestra de 3880 

publicaciones acerca la participación de la 

mujer en el mercado laboral generada en la 

base de datos SCOPUS y una 

desagregación de esa muestra en 2000 

artículos procesados en el software 

VOSviewer determinando la co-

ocurrencia de citaciones, resúmenes y 

palabras claves. 

El modelo de participación de la mujer en 

el mercado laboral plantea que existen 

factores económicos, educativos, 

demográficos y socioculturales que 

pueden impactar positiva o negativamente 

en la inserción laboral de la mujer y que 

esta también depende del tipo de empleo y 

de la responsabilidad social empresarial y 

finalmente esta inserción laboral va a 

determinar la participación laboral de la 

mujer en el mercado laboral (Gráfico 15 y 

Tabla 1). 

MODELO 

Yi= Edad+ Edu+Exp+Ing +Gast+ hij+ 

jefh+ Proced+ CrtComp+Res+ +Machism 

+Conf+ EstSoc+ 

EstCiv+Relg+Etn+RSE+Emp+ ui 

Donde: 

Variable dependiente: 

Yi→ participación de la mujer en el 

mercado laboral. La variable dependiente 

es de tipo binaria, puesto que toma un 

valor de 1 si la mujer participa en el 

mercado laboral; y el valor de 0 cuando no 

participa en el mercado laboral.   

Variables independientes:  

Edad→ años de vida cumplidos 

Edu→ años de educación completados 

Exp→ años de experiencia 

Ing→ ingresos mensuales promedio 

Gast→ gastos mensuales promedio 

Hij→ Número de hijos 

Jefh→ jefe de hogar 

Proced→ procedencia 

Crtcomp→ criterio de competencia 

Res→ resiliencia 

Machism→ grado de machismo 

Conf→ confianza 

EstSoc→ estrato social 

EstCiv→ estado civil 

Relg→ religión 

Etn→ etnia  

RSE→ Responsabilidad Social 

Empresarial 

Emp→ Tipo de empleo 

Ui→ término de perturbación  

El modelo fue sometido una prueba piloto 

con una muestra de 69 mujeres insertadas 

laboralmente. El análisis factorial se 

realiza a través del método de extracción 

de componentes principales. En el factor 



                                    

                                   Edis: Esc. Desarro. Innov.  Soc. ISSN: 2711 – 3949. Núm. 2. Vol. 1. 2020. 

 

180 
Núm. 2. Vol. 1. 2020. 168-197 

 
 

F1 denominado “acceso según ingreso” el 

KMO es igual 0,878 y un test de 

esfericidad de Bartlett igual a 0,000 (chi-

quadrado aprox.= 332,404) lo que indica 

que se cumple el criterio de 

unidimensionalidad generando un solo 

componente con una varianza total 

explicada de 65,969. Para así, reafirmar la 

aplicabilidad del análisis factorial y la 

extracción de un único factor. En el factor 

F2 denominado “recursos después de 

gastos” el KMO es igual 0,792 y un test de 

esfericidad de Bartlett igual a 0,000 (chi-

quadrado aprox.= 159,450) lo que indica 

que se cumple el criterio de 

unidimensionalidad generando un solo 

componente con una varianza total 

explicada de 61,960. Para así, reafirmar la 

aplicabilidad del análisis factorial y la 

extracción de un único factor.  Para la 

variable Recursos después de gastos, la 

variable más significativa es ahorros 

(RG2) con una carga factorial de 0,863. 

Mientras que el ítem pagos de crédito 

(RG3) no resulta significativa, debido a 

que tiene una carga factorial de 0,470 

inferior al deseado, por tanto, debe 

excluirse. El resto de los factores, 

mostraron valores similares demostrando 

que cada una de las variables identificadas 

representan los factores señalados en el 

modelo. 

CONCLUSIONES 

El modelo obtenido, tiene un carácter 

genérico permitiendo su aplicación en 

cualquier esfera donde la mujer esté 

insertada laboralmente. Cada una de las 

variables identificadas tienen un sustento 

científico y bibliométrico que enfatiza sus 

relaciones de hipótesis. La futura 

aplicación del modelo será en la 

Universidad de Sucre. En los últimos años 

las universidades están siendo miradas 

como empresas debido a que han tenido 

que ejecutar actividades típicas de las 

organizaciones a las cuales no estaban 

acostumbradas. Por ejemplo, reducción de 

costos, el uso eficiente de los recursos que 

reciben y la generación de recursos 

propios para tratar de solventar sus gastos 

(Schwartzman, 1996). Debido a esta nueva 

connotación que reciben las 

Universidades, están generando una gran 

cantidad de empleos, puesto que ya no solo 

se limitan a la enseñanza, sino a la 

administración, e incluso hasta por 

publicidad para captar mayor cantidad de 

estudiantes y en la responsabilidad social 

empresarial-RSE, en cuanto a la inserción 

de la mujer en su mercado laboral. Ahora 
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bien, siendo la Universidad de Sucre una 

de las entidades más representativas en la 

generación de empleos en la ciudad de 

Sincelejo, se hace pertinente la 

implementación del modelo diseñado para 

analizar la participación de la mujer en el 

mercado laboral. 
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APÉNDICES 

Gráfica 1.  

Documentos publicados por año acerca de la inserción de la mujer en el mercado laboral.  

 

 

                   Fuente: Scopus 2020.  
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Gráfica 2.  

Principales revistas que publican por año acerca de la inserción de la mujer en el mercado 

laboral. 

 

Fuente: Scopus 2020 

Gráfica 3. 

Principales autores inserción de la mujer en el mercado laboral 

 



                                    

                                   Edis: Esc. Desarro. Innov.  Soc. ISSN: 2711 – 3949. Núm. 2. Vol. 1. 2020. 

 

190 
Núm. 2. Vol. 1. 2020. 168-197 

 
 

Fuente: Scopus 2020 

Gráfico 4.  

Principales universidades que investigan acerca de la inserción de la mujer al mercado 

laboral. 

 

Fuente: Scopus 2020 

 

Gráfico 5.  

Publicación de documentos por países. 

 

Fuente: Scopus 2020 

Gráfico 6.  
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Principales áreas del conocimiento que investigan la inserción de la mujer en el mercado 

laboral. 

 

 

 Fuente: Scopus 2020 

Gráfico 7.  

Palabras claves. 

 

Fuente: VOSviewer 2020 
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Gráfico 8.  

Palabras claves según autores. 

 

Fuente: VOSviewer 2020 

Gráfico 9.  

Palabras claves según la densidad. 

 

 

Fuente: VOSviewer 2020. 
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Gráfico 10.  

Autores. 

 

Fuente: VOSviewer 2020.  

 

Gráfico 11.  

Resúmenes. 

 

Fuente: VOSviewer 2020.  
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Gráfico 12.  

Mapa resúmenes (bibliometría). 

 

Fuente: VOSviewer 2020.  

 

Gráfico 13.  

Confianza.  

 

      Fuente: VOSviewer 2020 
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Gráfico 14.  

Autores de confianza. 

 

      Fuente: VOSviewer 2020 

Gráfico 15.  

Modelo de participación laboral de la mujer 
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Tabla 1.  

Hipótesis & variables que sustentan el modelo 

H1: Los factores económicos aumentan la probabilidad de la mujer de insertarse al mercado laboral. 

H1A: La disminución del ingreso del hogar incrementa la participación de la mujer en el mercado laboral. 

H1B: El aumento de los gastos en el hogar aumenta la participación de la mujer en el mercado laboral.  

H2: Los factores demográficos determinan la participación de la mujer en el mercado laboral. 

H2A: La participación de la mujer conforme a la edad crece a tasas decrecientes. 

H2B: La participación de la mujer en el mercado laboral cumple con la teoría del ciclo vital en cuanto a 

la edad. 

H2C: El género determina el grado de participación en el mercado laboral.  

H2D: El número de hijos a cargos menores de edad disminuye la inserción de la mujer en el mercado 

laboral. 

H2E: Mujeres procedentes de zonas urbanas tienen mayor probabilidad de insertarse en el mercado 

laboral. 

H3: Los factores educativos determinan la participación de la mujer en el mercado laboral. 

H3A: A mayor cantidad de años de experiencia, mayor será la probabilidad de la mujer de insertarse en 

el mercado laboral. 

H3B: La formación educativa aumenta la inserción de la mujer en el mercado laboral. 

H3C: La actualización, la cantidad de publicaciones, las capacitaciones y la capacidad de análisis se 

convierten en una ventaja competitiva para la mujer, por tanto, aumenta la posibilidad de insertarse en el 

mercado laboral. 

H4: Los factores socioculturales determinan la inserción de la mujer en el mercado laboral. 

H4A: La capacidad de superar obstáculos, adaptarse a nuevos cambios y el emprendimiento femenino 

facilita la inserción de la mujer en el mercado laboral. 

H4B: Las concepciones machistas aún presentes en la sociedad Sincelejana se convierten en un 

condicionante para la decisión de la mujer de participar en el mercado laboral. 

H4C: Para la mujer la confianza en sí misma genera un mayor grado de autonomía, emprendimiento y 

empoderamiento al momento de decidir insertarse en el mercado laboral. 

H4D: Las mujeres de estratos bajos se insertan al mercado laboral bajo la lógica del trabajador adicional, 

mientras que las mujeres de estratos altos lo hacen bajo la lógica del trabajador alentado. 

H4E: Estar comprometida reduce la probabilidad de la mujer de insertarse al mercado laboral.  

H4F: Procesar una religión es indiferente a la decisión de la mujer de insertarse al mercado laboral. 

H4G: La inserción de la mujer en el mercado laboral se ve determinada por el grupo étnico al que 

pertenezca y los patrones culturales que caractericen a este. 

H4H: La inserción de la mujer se ve determinada por su posición en el hogar, si es jefe de hogar su 

posibilidad de participar es mayor. 
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H5: La Responsabilidad Social Empresarial garantiza una mayor participación de la mujer en el mercado 

laboral. 

H6: El tipo de empleo incide en la inserción de la mujer en el mercado laboral, pero no garantiza una justa 

remuneración y calidad del empleo. 

H6A: El empleo informal está relacionado con ingresos bajos y trabajos precarios. 

H7: Los factores económicos, demográficos, educativos, socioculturales, la Responsabilidad Social 

Empresarial-RSE y el tipo de empleo inciden en la inserción laboral de la mujer, la cual determina la 

participación femenina en el mercado laboral. 

 


