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Introducci

ón 
Panamá se encuentra en un momento excepcional de 

expansión económica, repleta de oportunidades en 

sectores tractores como el transporte (asociado a las 

actividades del Canal), el comercio, el turismo, la 

construcción o el sistema bancario, por citar los más 

relevantes. Pero también se trata de un momento clave 

en la medida en que ese crecimiento debe trabajarse 

para hacerse económica y socialmente sostenible. 

Se precisa, en ese sentido, una decidida apuesta por la 

aplicación de políticas que promuevan una economía 

más competitiva, en la que se mejore el capital 

huamano, se invierta en innovación y tecnología o se 

apoye el crecimiento y la consolidación de la micro y 

pequeña empresa, entre otras medidas. 

En este contexto de oportunidades, es del mismo modo 

fundamental el fomento de una cultura emprendedora, 

generando reparto y distribución de las oportunidades, a 

la vez que se contribuye a dinamizar la economía. La 

existencia de un tejido empresarial más amplio, y a la par 

conectado e innovador, constituyen la garantía de 

sostenibilidad de la que hablábamos, de la economía 

panameña en un entorno globalizado. 

La generación de tejido empresarial dinámico es crucial 

que se realice, además, con todo el potencial de capital 

humano, liderazgo, creatividad y visión de las mujeres 

quienes, actualmente, a tenor de los avances registrados 

en materia educativa, constituyen la principal cantera de 

emprendemiento en el país.  

El proyecto CANAL DE EMPRESARIAS- Promoción de 

un Ecosistema Favorable al Emprendimiento y 

Empresarialidad Femenina en Panamá pretende 

impulsar el aprovechamiento de todo ese potencial 

“femenino”, promoviendo la cultura emprendedora 

entre las mujeres, impulsando el salto del autoempleo a 

la empresa, y expandiendo los negocios de las 

empresarias ya consolidadas. Objetivo que persigue 

alcanzarse mediante el despliegue de una estrategia de 

trabajo directo con estas mujeres, pero también 

enfocando las energías hacia el ecosistema empresarial, 

donde se encuentran, generalmente, los principales 

factores limitantes de la actividad empresarial femenina.  

¿Qué situación caracteriza a Panamá en términos de 

empresarialidad femenina? ¿Qué potencialidades ofrece 

en ese sentido? ¿Qué caracteriza a la actividad 

emprendedora de las mujeres en comparación con los 

hombres? ¿Y sus empresas? ¿En qué sectores se ubican? 

Ofrecer una radiografía lo más precisa posible sobre la 

situación de empresarialidad de las mujeres en 

Panamá, mediante la explotación de la información 

estadística disponible, es el principal objetivo de este 

informe. Sus hallazgos, en este sentido, pretenden 

constiturise en uno de los ejes centrales de la línea de 

base que regirá la formulación y diseño de posteriores 

actuaciones del proyecto CANAL DE EMPRESARIAS. 

También aspira a ser un informe de referencia que 

suscite el interés de organizaciones, actores económicos 

o medios de comunicación con un papel en la materia. 

Este informe constituye, en todo caso, un primer hito de 

conocimiento, que será completado con una encuesta 

directa a las mujeres beneficiarias del proyecto en fases 

posteriores. 
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Panamá 

en 
contexto 
Antes de proceder a analizar el objeto concreto del 

informe, es decir, la situación de empresarialidad en 

Panamá, se desea introducir datos de contexto en torno 

a aquellos factores que ubican, de un modo más 

adecuado, el escenario de posicionamiento de las 

mujeres en la actividad empresarial. 

Concretamente, en esta sección, se ofrece un breve 

repaso al contexto económico y de empleo en 

Panamá, y de igualdad de género en él, en la medida en 

que estos son los escenarios que influyen, a la vez que 

deberán ser influenciados, en la potenciación del 

emprendimiento y empresarialidad de las mujeres 

panameñas. 

Los resultados obtenidos del análisis hablan, de este 

modo, de un contexto económico y de empleo que 

ofrece perspectivas halagüeñas de expansión, pero 

también ponen sobre la mesa –además de riesgos a 

corto y mediano plazo derivados del propio modelo de 

crecimiento- el reparto desigual de las oportunidades 

que se están produciendo y los desequilibrios existentes 

en el mercado laboral. Las inmensas diferencias entre la 

población urbana, rural o indígena, así como los 

diferenciales entre los sectores que acaparan el PIB y los 

que concentran el empleo, son indicativos de estas 

desigualdades y desequilibrios. 

Los avances en igualdad de género son innegables. El 

crecimiento de la participación laboral de las mujeres, de 

sus niveles de instrucción, la ocupación más cualificada o 

su presencia en puestos directivos son la muestra del 

gran cambio que, a nivel de autonomía y 

empoderamiento económico, están experimentado las 

mujeres panameñas.  

Luces que vienen acompañadas de sombras. Las mujeres 

aún continúan siendo la inmensa mayoría de la población 

no económicamente activa por trabajo en el hogar y 

ocupándose de la casi totalidad del trabajo doméstico.  

Al mismo tiempo, en el mercado laboral persiste una 

fuerte segregación por sexos a nivel de sectores y 

ocupaciones, desaprovechando, en ese sentido, todo el 

potencial que ofrecen las mujeres en los sectores 

dinamizadores de la economía panameña.  
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Una economía en crecimiento, aunque dualizada 
Como es bien sabido, Panamá ha sido testigo, en los últimos años, de un notable y sostenido crecimiento económico, 

entre los más elevados del mundo. De hecho, entre 2007 y 2013 el Producto Interior Bruto se ha incrementado en casi un 

60%, con crecimientos interanuales que han llegado a superar el 10% en este periodo.  

Gráfico 1. PIB a precios de  comprador (precios de 2007) e incremento anual (en millones Balboas. Valores absolutos y %). 
República de Panamá. 2007-2013 

 
Elaboración propia a partir de los “Resultados preliminares del Cambio de Año Base del Sistema de Cuentas 

Nacionales de Panamá”, INEC 2013 

 

Todo ello ha situado al istmo en los primeros puestos de la Región en diversos rankings de prestigio. Así, Panamá ocupa la 

posición 40 (sobre 144 países) en el Índice global de competitividad 2012-2013 del Foro Económico Mundial. Esto le ubica 

como segundo de la Región LAC y primero de Centroamérica. Se reconoce, sobre todo, la buena infraestructura, el 

transporte, unos mercados financieros eficientes, unos niveles de competencia altos y la apertura a la inversión extranjera 

directa (Schwab, 2012).  

Asimismo, obtiene la posición 61 (sobre 185 países) en el Índice Doing Business 2013 del Banco Mundial (Banco Mundial, 

2013); la posición 36 (sobre 60 países) en el Reporte sobre desarrollo financiero (De La Torre y Schmukler, 2011), el tercero 

a nivel regional; o la posición 57 (sobre 142 países) en el Índice global sobre tecnologías de la información y comunicación 

del Foro Económico Mundial e INSEAD 2012 (Foro Económico Mundial, 2012). Panamá es la quinta en LAC en conectividad 

(tercera sin contar los países anglófonos del Caribe), siendo líder en Centroamérica. Dentro de los subíndices asociados, 

destaca como cuarta en suscripciones de telefonía móvil, 27 en uso de redes sociales virtuales, 28 en disponibilidad de las 

nuevas tecnologías y 32 en absorción de las tecnologías por parte de las empresas (Foro Económico Mundial, 2012).  
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Gráfico 2. Posición de la República de Panamá en rankings económicos a nivel mundial 

 
Elaboración propia a partir de VV.AAA 

 

En este contexto de auge económico, el análisis sectorial muestra cómo el 75% del PIB se concentra en seis actividades, 

una abrumadora proporción de ellas ubicadas en el sector terciario. Las dos principales son el sector del transporte y el 

comercio, con más del 20% del PIB cada una. Tras estas, la construcción, con un 12%. La intermediación financiera y las 

actividades inmobiliarias y empresariales se ubican en el cuarto y quinto puesto, con un 9% y un 8%, respectivamente. Las 

industrias manufactureras representarían, por su parte, el 6% del PIB.  

  



 

18 
 

 

Gráfico 3.  Distribución del PIB según categoría en la actividad económica (%). República de Panamá. 2012 

 
Elaboración propia a partir de los “Resultados preliminares del Cambio de Año Base del Sistema de Cuentas 

Nacionales de Panamá”, INEC 2013 

 

El Canal de Panamá, y ahora su ampliación, han sido el motor indiscutible del dinamismo económico. Explica desde la 

composición sectorial del PIB, hasta las dinámicas poblacionales que, como es obvio, están directamente relacionadas con 

la ubicación territorial de las fuentes generadoras de oportunidad, la mayoría de ellas en el eje Panamá-Colón. Por el Canal 

circula cerca del 5% del comercio mundial y se conectan más de 144 rutas marítimas. Y es ahora su ampliación, que 

finalizará en 2015-2016 a un costo de 5,250 millones de dólares, el principal catalizador del intenso movimiento económico 

habido en los últimos años. La actividad del transporte y almacenamiento se ha visto, a su vez, favorecida por el 

crecimiento de la economía mundial y, consecuentemente, del consumo, con el aumento del transporte de materias 

primas y mercancía en general.  

En torno al Canal y su actividad son, además, muchos otros los sectores productivos involucrados directa (puertos, 

logística, telecomunicaciones…) o indirectamente (banca, comercio, turismo, construcción…), hasta el punto de 

concentrar estos el 80% de la producción del país. 

La expansión económica ha sido liderada también por sectores relacionados con los servicios (venta minorista, transporte 

y comunicaciones, restaurantes y hoteles, servicios financieros) y, de modo muy predominante, por el sector de la 

construcción, impulsado por la concentración de obras públicas, el boom inmobiliario de alto costo dirigido a la población 

extranjera y el desarrollo de centros comerciales. 

Otra actividad que está creciendo a pasos agigantados, pero con “bajo perfil” mediático –al menos en esta etapa, debido a 

la oposición social que genera en diversos sectores del país- es la minería. A este respecto cabe apuntar que está en marcha 

la construcción entre las provincias de Colón y Coclé (Distrito de Donoso) de uno de los cinco mayores proyectos de cobre 

del mundo. 
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Gráfico 4. Incremento del PIB según categoría en la actividad económica (%). República de Panamá. 2007-2012 

 
Elaboración propia a partir de los “Resultados preliminares del Cambio de Año Base del Sistema de Cuentas 

Nacionales de Panamá”, INEC 2013 

 

Panamá ha desarrollado, de este modo, su economía en torno a su ubicación geográfica privilegiada y la existencia de tres 

enclaves de servicios: El Canal, la Zona Libre de Colon (ZLC) y el Centro Bancario Internacional (CBI). Ello da lugar a una 

economía “dual”, en la que coexiste un sector moderno basado en servicios de carácter exportable, dinámico e inserto en 

la economía internacional, pero con escasa conexión con el resto de la economía nacional, y un sector enfocado hacia 

actividades agrícolas o industriales poco competitivas internacionalmente y destinadas hacia el mercado interno 

(Intracorp, 2007). De modo tal que: 

 El 7% del empleo vinculado al efecto Network (unas 100,000 personas) genera el 47% de la riqueza en Panamá. 

 El 93%del empleo total restante del país (1,500,000 personas) genera el 53% de la riqueza. 

 El salario promedio mensual en el conglomerado asciende a 3,078 balboas, mientras que en el resto se sitúa en 

697. 

 La productividad del Network es 18 veces superior a la del resto de la economía (Intracorp, 2014). 

Junto a todo ello, conviene señalar la existencia de riesgos a corto y medio plazo, produciéndose una contracción de las 

cifras de crecimiento (de hecho, estas ya han comenzado a ralentizarse), en la medida en que: 

 Panamá dispone de una fuerte dependencia de la economía internacional y, del mismo modo en que la crisis que 

afecta a los países occidentales (Estados Unidos, Europa) no termina de remontar, la economía china –muy 

relevante para la panameña- ha experimentado un freno en sus perspectivas de crecimiento, que contribuye a 

alimentar un contexto de incertidumbre.  

 El retraso en la apertura del Canal ampliado, junto a la eventual creación de rutas alternativas, representa otro 

factor de riesgo a tener en cuenta. 



 

20 
 

 La Zona Libre de Colón (responsable de alrededor del 8% del PIB del país) ha entrado en un periodo de dificultad 

en los dos últimos años, no solo debido a la falta de actualización de su modelo de negocio, sino por los impactos 

recientes que ha tenido la caída de los intercambios con Colombia, Venezuela y Puerto Rico, tres de sus 

principales clientes. De hecho, la reducción del movimiento comercial en 2013 fue del 9.4% y, entre abril de ese 

año y abril de 2014, la contracción alcanzó el 24%. Actualmente se prepara una nueva Ley que apuesta por la 

modernización de este gran polo económico del país (Escoffery, 2014).  

 La economía panameña no está aprovechando suficientemente las potencialidades que dispone para su 

conversión en un auténtico “Hub regional de logística, comercio y servicios”, mediante la conexión del conjunto 

de la economía del país (y no solo la perteneciente al Conglomerado) a sus dinámicas. Esto, entre otras causas, se 

debe –como podrá apreciarse en otros apartados de este estudio- a la carencia de un tejido de pymes (y de 

políticas eficientes al respecto) que pueda enlazar las economías locales con las oportunidades generadas en este 

ámbito, así como a las debilidades del sistema educativo. 

 Según datos recientes de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) de todos los países de 

Centroamérica, Panamá continúa siendo el país que menos exporta insumos, representando –entre enero y 

noviembre de 2013- apenas un 2.9% de todas las exportaciones que se llevaron a cabo desde Centroamérica 

(Sieca, 2014).  

 

También fuerte “dualidad” social: pobreza persistente en áreas 

rurales e indígenas, y bolsas de pobreza urbana 
La dualidad económica a la que se ha hecho referencia tiene su reflejo, como se decía, a nivel geográfico, con más de la 

mitad de la población concentrada en el área metropolitana de Panamá, muy ligada a las actividades de servicios 

internacionales, que reciben el grueso del ingreso nacional, si bien de una manera muy desigual, con amplias bolsas de 

pobreza urbana. El otro segmento de la población, de carácter esencialmente rural e indígena, se dedica 

fundamentalmente a las actividades agrícolas de subsistencia y, en menor medida, a las actividades secundarias dentro de 

la agroindustria. 
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Gráfico 5. Distribución de la población por provincias (%). República de Panamá. 2012 

 

Elaboración propia a partir de “Estadísticas de educación”, INEC 2012 

 

La dualidad económica y geográfica termina traduciéndose, también, en dualidad social.  

Panamá, a pesar de haber registrado un crecimiento económico superior al promedio de los países de América Latina, y 

haber incrementado la inversión pública y el gasto social, ostenta altos índices de pobreza y una desigual distribución del 

ingreso.  

De hecho, Panamá se encuentra, según datos del Banco Mundial para 2012, entre los 20 países con peor distribución de la 

riqueza en todo el mundo, con un coeficiente de Gini de 51,9. Asimismo, para ese año, un 10.4% de la población vivía en 

situación de indigencia y un 25.8% en situación de pobreza (Dieguez y Alvarado, 2012). Es cierto que las tasas de indigencia 

y pobreza se han reducido de un modo significativo en los últimos años, tanto que un total de 329,797 personas dejaron de 

ser pobres entre 2006 y 2012 (Dieguez y Alvarado, 2012). Sin embargo, las cifras continúan siendo muy abultadas, 

particularmente en determinadas zonas y grupos poblacionales, como son los habitantes de las áreas rurales. 

Así, mientras la pobreza extrema alcanza a menos del 3% de la población urbana, en el ámbito rural llega a superar al 24% 

de la población. Por su parte, la pobreza no extrema afecta a más de la mitad de la población rural, frente al 13% de la 

urbana (Dieguez y Alvarado, 2012).  

Pero, además, la pobreza no sólo es una condición predominante en las áreas rurales, sino que se localiza de forma aguda 

en las comarcas indígenas (quienes representan, como se vio anteriormente, el 6.2% de la población –un 4.8% en la 

Comarca de Ngäbe-Buglé, un 1,1% en la de Guna Yala y un 0,3% en la de Emberá), en las que no sólo superan a la del resto 

del país sino que también cede poco con el paso de los años. Los datos refieren unas tasas de indigencia superiores al 68%, 

que se incrementan hasta alcanzar casi el 90% cuando se trata de las de pobreza (Dieguez y Alvarado, 2012). 
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Gráfico 6. Proporción de personas en condición de pobreza (%). República de Panamá. Agosto 2006-2012 

 

Elaboración propia a partir de “Indigencia y pobreza. Encuesta de Mercado de Trabajo, 2012” Dieguez  y 

Alvarado, 2012 

 

Analizando otros indicadores importantes para el desarrollo, las brechas persisten entre lo rural y urbano, lo indígena y lo 

no indígena, y también por razones de género.  

Así, por ejemplo, si se analiza el promedio de años aprobados de la población no agrícola ocupada se ve la distancia 

pronunciada entre lo urbano y lo rural (donde en ambos casos las mujeres presentan una situación más positiva), pero que 

se intensifica de forma pronunciada entre el mundo indígena y el no indígena, siendo las mujeres indígenas las que salen –

con diferencia- peor paradas. Lo mismo sucede con otro indicador tan relevante como el ingreso.  

Hasta tal punto es así que puede hablarse de la existencia en Panamá de una intersección muy profunda entre la etnia y 

género como factor combinado de desigualdad y discriminación (doble brecha), que las retroalimenta haciendo alcanzar 

proporciones verdaderamente dramáticas.   
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Gráfico 7. Promedio de años aprobados de población de 15 y más años de edad no agrícola ocupada según área rural, urbana y 
condición de indígena por sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de la “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Gráfico 8. Proporción de población que no recibe ingresos en áreas más y menos desarrolladas por sexo (%). República de Panamá. 
2014 

 
Elaboración propia a partir de la “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

El panorama puede resumirse, de ese modo, en la coexistencia de tres realidades polarizadas en el país: riqueza con bolsas 

de pobreza y desigualdad (sobre todo en el núcleo urbano de Panamá-Colón), pobreza (áreas rurales) y extrema pobreza 

(áreas indígenas), con una prácticamente nula conexión entre ellas.  

 

Empleo en expansión, mejora en la calidad, déficit de capital 
humano 
En concordancia con el crecimiento económico producido a lo largo de la última década, el mercado laboral en Panamá ha 

experimentado también un importante dinamismo, con un incremento de la población económicamente activa de casi el 

26% en el periodo 2005-2013. A dicho crecimiento han contribuido particularmente las mujeres, en cuyo caso el aumento 

se cifra en un 35%. De este modo, según la Encuesta de Mercado Laboral de Marzo de 2014, la cifra de población 

económicamente activa se situaría en 1,770,913, un 40% de la cual serían mujeres. 

Por su parte, la tasa de actividad fue del 64% para 2014, apenas un punto superior a la registrada en 2005, lo que indica que 

el incremento de población activa se ha producido, fundamentalmente, por efecto de un mayor número de personas en 

edad de trabajar. En el caso de los hombres, de hecho, la tasa de actividad en 2014 (del 79%) ha descendido un punto con 

respecto a 2005. Mientras, entre las mujeres, sí se identifica un incremento en su disposición a formar parte de la población 

económicamente activa –más allá del aumento en el número de mujeres en edad de trabajar-, habiéndose incrementado la 

tasa de actividad, en su caso, en casi tres puntos. 
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Gráfico 9. Población de 15 años y más económicamente activa por sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2005-2014* 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

*Datos referidos a Agosto para cada anualidad, salvo 2014 que se recogen los datos de Marzo 
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Gráfico 10. Tasa de actividad por sexo (%). República de Panamá. 2005-2014* 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

*Datos referidos a Agosto para cada anualidad, salvo 2014 que se recogen los datos de Marzo 

 

 

En paralelo, la población ocupada se ha visto sustancialmente incrementada en los últimos años. De hecho, Panamá ocupa 

la posición mundial decimosegunda del índice Manpower de tendencia neta del empleo en el IT de 2014, junto a países 

como Taiwán, India o Nueva Zelanda, que encabezan el ranking (ManpowerGruop, 2014).  

Entre 2005 y 2014, en concreto, la población ocupada creció un 34%. Dicho aumento ha sido reflejo no solo del mayor 

volumen de población económicamente activa, sino también del descenso en las cifras de desempleo, según se verá a 

continuación. Asimismo, si bien el aumento de mujeres y hombres ha sido bastante similar para ambos (de en torno a 

210,000 personas más ocupadas para cada sexo), relativamente fue mayor entre las mujeres, superando el 46% en el 

periodo analizado, frente al 26% de los hombres. Algo lógico si se considera que el punto de partida era muy inferior para 

las primeras. Así, la población ocupada en la República roza las 1,700,000 personas, de las cuales un 40% son mujeres.  

En consonancia con la evolución de la población ocupada en cifras absolutas, la tasa de ocupación también ha aumentado, 

aunque con ciertos altibajos a lo largo del periodo, a causa del repunte del desempleo entre 2008-2010. Globalmente, la 

tasa de ocupación se acerca al 96% de la población económicamente activa, un 97% en el caso de los hombres y un 93% en 

el de las mujeres.  
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Gráfico 11. Población de 15 años y más ocupada por sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2005-2014* 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
*Datos referidos a Agosto para cada anualidad, salvo 2014 que se recogen los datos de Marzo 
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Gráfico 12. Tasa de ocupación por sexo (%). República de Panamá. 2005-2014* 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
*Datos referidos a Agosto para cada anualidad, salvo 2014 que se recogen los datos de Marzo 

 

La mejora en la economía se ha reflejado, como se decía, en el descenso de la población desocupada, cifrado en casi un 

45% desde el año 2005. Las tasas de desempleo han alcanzado mínimos históricos, con un 4% de desempleo (frente a casi 

el 10% que se registraba en 2005). En 2011 es cuando se ha producido un descenso más pronunciado de las tasas de 

desempleo, estabilizándose desde entonces en el caso de los hombres y mostrando una ligera subida en el caso de las 

mujeres. A lo largo del período analizado, el descenso relativo ha sido similar para mujeres y hombres, de en torno al 60%. 

Actualmente en Panamá el contingente de personas desempleadas es de 76,126, un 54% de las cuales son mujeres. 
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Gráfico 13. Población de 15 años y más desocupada por  sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2005-2014* 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
*Datos referidos a Agosto para cada anualidad, salvo 2014 que se recogen los datos de Marzo 
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Gráfico 14. Tasa de desempleo por sexo (%). República de Panamá. 2005-2014* 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
*Datos referidos a Agosto para cada anualidad, salvo 2014 que se recogen los datos de Marzo 

 

A pesar de ello, las tasas de desempleo juvenil continúan siendo elevadas, sobre todo entre las mujeres, llegando a 

sobrepasar el 17% en el grupo de edad de 15 a 19 años (frente a menos del 12% en los hombres) y alcanzando casi el 14% 

en el grupo de 20 a 24 años (frente apenas el 10% en ellos). En el caso del grupo de 25 a 29 años la tasa de los hombres es 

ya prácticamente similar a la mostrada en el conjunto de la población (3.8%), pero sin embargo, la de las mujeres, se 

mantiene bastante elevada 10.6%).  
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Gráfico 15. Tasa de desempleo juvenil por sexo (%). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Sectorialmente, la población ocupada se concentra en tres actividades principales: el comercio (el 17%), la agricultura 

(16%) y la construcción (12%). También concentran una proporción considerable las industrias manufactureras (8%), el 

transporte y la Administración Pública (con un 7% cada una).  

Este análisis desvela el desequilibrio existente entre los sectores productivos que generan mayor PIB en la economía y 

aquellos que concentran el empleo. Es el caso, por ejemplo, del sector del transporte y las comunicaciones que, aportando 

el 22% del PIB, apenas acoge al 8% de la población ocupada. Mientras, la agricultura, cuya contribución al PIB se encuentra 

en torno al 4%, concentra el 17% de la población ocupada. 
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Gráfico 16. Distribución de población ocupada según categoría en la actividad económica (%). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

Asimismo, cabe mencionar que las actividades que han mostrado un mayor auge en los últimos años en términos de 

ocupación han sido (CNC Panamá, 2014a):  

 En el sector primario, las actividades agrícolas relacionadas con los cultivos de arroz, maíz y caña de azúcar. 

También se ha producido aumento de la contratación en la actividad bananera y de las frutas no tradicionales. 

 En el sector secundario, principalmente en la actividad manufacturera y de la construcción. El aumento en la 

ocupación se explica por la mayor actividad de la industria alimenticia y las relacionadas con la construcción de 

mega obras y proyectos inmobiliarios residencial y empresarial. 

 En el sector terciario, las principales actividades que explican su dinámica se encuentra la banca; servicios 

marítimos y de transporte; el comercio al por mayor y menor; el transporte, almacenamiento y correos; la 

Administración Pública y defensa; y la enseñanza. 

En cuanto a la calidad en el empleo, tomando como indicador de referencia los salarios, se percibe una mejora significativa 

en los últimos años. Desde la primera anualidad de referencia, la del 2006 (primer año de la Encuesta de Mercado Laboral 

en el que ha sido localizado el indicador) la mediana del salario mensual de la población empleada ha crecido un 77%,: 

desde los 319 Balboas de aquel año hasta los 563.9 actuales. Hoy, en el caso de los hombres la mediana es de 565.7 y, en el 

de las mujeres, de 561.4.  
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Las actividades con mayores niveles salariales se corresponden con las de organizaciones extraterritoriales, las 

energéticas, la información y la comunicación y las actividades financieras y de seguros. La enseñanza, los servicios 

sociales y de salud, el transporte, la minería y la Administración Pública también registran una mediana del salario por 

encima de la media. En el extremo opuesto, la agricultura y las actividades de los hogares son las que acaparan los salarios 

más bajos, inferiores a los 260 Balboas mensuales. La mejora salarial, por tanto, no ha repercutido por igual en todos los 

sectores. 

Gráfico 17. Mediana del salario mensual devengado según categoría en la actividad económica (Balboas). República de Panamá. 
2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

En este contexto, el informe “Mejores empleos de Panamá, el rol del capital humano” (Banco Mundial 2012) revela que, 

pese a los cambios que se han producido en la estructura de los empleos por sectores y el crecimiento salarial, la estructura 

ocupacional de la población se ha mantenido estable; es decir, la evolución del contenido de habilidades de la fuerza 

laboral no ha variado, aunque su nivel educativo es superior y los salarios también. Esto significa que la calidad de los 

empleos, desde el punto de vista de las habilidades demandadas, no se ha modificado y los incrementos salariales han 

estado impulsados por una fuerte demanda vinculada, fundamentalmente, con las mega-obras. De hecho, la mayor 

presión se produjo sobre los trabajadores y trabajadoras con educación primaria y secundaria, siendo el sector de la 

construcción el que lideró el incremento de los salarios. Esto quiere decir que la construcción está operando, 

probablemente, como el principal motor de reparto de rentas hacia los grupos menos favorecidos, junto a las 

transferencias sociales. El citado informe advierte también que, si bien la evolución salarial ha sido beneficiosa para los 

trabajadores y trabajadoras, especialmente para quienes no cuentan con un nivel educativo elevado, la sustentabilidad de 

largo plazo requerirá mejoras en la productividad, probablemente vinculada con mejores empleos que tengan una mayor 

intensidad de habilidades de la nueva economía.  
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En paralelo, cabe apreciar también una mejora en los niveles de informalidad en el empleo que, pese a todo, en marzo de 

2013 continuaban afectando al 37% de la población ocupada (o lo que es lo mismo, a un total de 299,850 hombres y 

229,822 mujeres). Aun siendo elevado este porcentaje, Panamá representa uno de los países de la Región LAC con menor 

proporción de empleo informal (el promedio para América Latina en 2012 fue del 44%, según el Observatorio de Género 

de la CEPAL).  

El grueso del empleo informal se encuentra en el sector terciario, con el 70%, y el 30% restante en el industrial. A su vez, la 

gran mayoría del empleo informal se concentra en empresas informales (el 30%) (CNC Panamá, 2014b). 

Gráfico 18. Empleo informal (% de población ocupada no agrícola). República de Panamá. 2005-2013 

 

Elaboración propia a partir de los “Resultados preliminares del Cambio de Año Base del Sistema de Cuentas 

Nacionales de Panamá”, INEC 2013 

 

En cuanto a las expectativas de empleo, de momento, mantienen su crecimiento. De acuerdo a la Encuesta realizada por 

MANPOWER (MANPOWERGRUOP, 2014) se prevén incrementos en la contratación por parte del empresariado. Los 

sectores más fuertes en previsión de contrataciones serían los servicios y el transporte y comunicaciones. Para el comercio 

la tendencia también es positiva, así como en la industria, aunque en menor grado. La construcción y el sector primario 

(agricultura, pesca y minería) presentarían las previsiones de crecimiento del empleo más cautelosas.  

Sin embargo, la demanda de nuevos profesionales saca a la luz uno de los principales déficits de la economía y mercado 

laboral panameños: la carencia de personas formadas en materias y habilidades para la nueva economía. Y es que las tasas 

elevadas de crecimiento económico y de mejora en la productividad solo serán sostenibles en la medida en que el capital 

humano sea mejorado (Banco Mundial, 2012).  

Con relación a ello, debe destacarse el hecho de que la participación de las panameñas y panameños en la educación 

superior, sobre todo la de las primeras, ha despegado en los últimos años: en apenas una década la proporción de 

población con estudios superiores se ha incrementado en tres puntos entre los hombres y en más de cinco entre las 

mujeres.   
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Gráfico 19. Proporción de población con nivel de instrucción superior sobre el total por sexo  (%). República de Panamá. 2000-2010 

 

Elaboración propia a partir de “Censos de Población y Vivienda de Panamá”, INEC, 2010 

Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado en inversión educativa y del avance registrado en el nivel de instrucción de 

población, el sistema educativo se enfrenta a dos retos principales: la equidad, en lo que a brechas de acceso a la educación 

se refiere, y a la calidad del sistema.  

Por poner algunos ejemplos, el Índice de desarrollo de la educación para todos 2011 de UNESCO sitúa a Panamá en el 

puesto 68 de 127 (UNESCO, 2011). Asimismo, Panamá ocupó el puesto 14 de 16 en nivel de matemáticas, lectura y ciencias 

de estudiantes de 3er y 6to grado en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) (UNESCO, 2006) o la 

posición 62 de 65 en el penúltimo Informe PISA (OCDE, 2009).  

La escasa atracción de la juventud por áreas de conocimiento técnicas y tecnológicas (más de la mitad de los graduados y 

graduadas universitarias se concentran en tres carreras: Ciencias de la Educación, Enseñanza Comercial y Administración y 

Medicina), sobre todo entre las mujeres, así como la escasa conexión entre la educación superior y el sector privado (las 

empresas) aparecen, igualmente, de modo reiterado al analizar los motivos del déficit en capital humano.  
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Gráfico 20. Personas graduadas de las Universidades oficiales y particulares en la República de Panamá por sector de estudio y 
sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2011 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Uso del tiempo “INEC, 2011 

 

Avances y retos pendientes de igualdad de género 
Junto al crecimiento económico y la expansión del empleo, la República también ha experimentado importantes avances 

en materia de igualdad de género. Panamá ha pasado, en menos de una década, de obtener una puntuación del 0.806 en 

el Índice de Desigualdad de Género (dato para 2005), a una de 0.978 (en 2013), escalando desde la posición 47 a la 36 en el 

ranking mundial (PNUD, 2014).  

Estos avances se encuentran estrechamente relacionados con algunos de los fenómenos referenciados en el epígrafe 

anterior, como son el aumento del nivel de instrucción de las mujeres panameñas y las mayores cotas de autonomía y 

participación en la actividad económica.  

Así, conforme se ha significado ya, las mujeres han tenido un papel muy relevante en la expansión del empleo, con un 

crecimiento relativo en los últimos años bastante superior al de los hombres, tanto en términos de población 

económicamente activa como ocupada, con el consiguiente descenso en términos de desempleo.  
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Gráfico 21. Variación de la población de 15 años y más según relación con la actividad económica y sexo (%). República de Panamá. 
2005-2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Pese a todo, aún se identifican importantes brechas de género que, en el ámbito económico y del empleo, se traducen 

principalmente en la infrarrepresentación de mujeres en la actividad económica. Así, aunque la evolución ha sido 

favorable, con una reducción de la distancias entre mujeres y hombres en las tasas de población económicamente activa 

de más de cuatro puntos desde 2005, la distancia en la participación económica de las mujeres respecto a los hombres aún 

es de casi 30 puntos. Menos acusada es en la ocupación y el desempleo. Por cada 100 hombres participando en la actividad 

económica hay 68 mujeres, 66 en el caso de la ocupación. Por el contrario, por cada 100 hombres en situación de 

desempleo, hay 118 mujeres.  

  



 

38 
 

Gráfico 22. Tasas de población económicamente activa, ocupada y desocupada por sexo (%). República de Panamá. 2014 

 
 Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Gráfico 23. Índice de femineidad de población económicamente activa, ocupada y desocupada (Razón). República de Panamá. 
2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Según los últimos datos disponibles por la CEPAL, Panamá se encontraría sensiblemente por debajo a la media de la 

Región LAC en participación laboral de las mujeres, aunque ocuparía la primera posición de los países de Centroamérica.  

Gráfico 24. Tasa de participación económica de las mujeres (%). América Latina*. 2012 

 

Elaboración propia a partir de “Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. “, CEPAL, CEPALSTAT, 2013.  

*Países con datos disponibles para el año de referencia 

 

El diferencial en la participación económica de mujeres y hombres continúa estando sujeto a la asunción de los roles 

tradicionales de género, de manera que sigue preponderando el rol de provisión de cuidados y servicios en el hogar (no 

remunerados) entre las mujeres, mientras que en el hombre lo hace el de proveedor económico en el mercado. De hecho, 

la condición de no actividad económica predominante entre los hombres es la de estudiante (un 45% de los hombres no 

económicamente activos), mientras que entre las mujeres, por abultada mayoría (el 60%) es la trabajadora de hogar no 

remunerada (o “ama de casa”). Tal es el diferencial que el índice de femineidad en la categoría de trabajo en el hogar se 

dispara hasta las 3,829 mujeres por cada 100 hombres.  
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Gráfico 25. Población de 15 y más años de edad no económicamente activa por condición de no actividad y sexo (Valores 
absolutos). República de Panamá. 2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Gráfico 26. Índice de femineidad por condición de no actividad económica (Razón). República de Panamá. 2014 

  
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Diferenciales en la distribución del trabajo reproductivo que también se plasman en las dedicaciones en tiempo según el 

sexo. Tal es así que, conforme a la última Encuesta de Usos del Tiempo realizada por el INEC (2011), sobre las mujeres 

recaería el 74.3% del tiempo dedicado al trabajo doméstico. Las mujeres, de hecho, concentran la mayor parte del tiempo 

dedicado a cualquier actividad doméstica, a excepción de las construcciones y reparaciones del hogar, única actividad en la 

que predomina la dedicación de los hombres.  

Este reparto desigualitario del tiempo tiene consecuencias, lógicamente, sobre la participación laboral, permitiendo que 

los hombres accedan al mercado de trabajo desde una posición mucho más ventajosa por su superávit en tiempo. En el 

caso de las mujeres se convierte, por el contrario, en un déficit crónico, retroalimentado por un sistema laboral que se 

organiza como si no existieran otras responsabilidades sociales que atender, o bien que acaban convirtiendo estas en un 

asunto que las personas, las familias y, sobre todo las mujeres, resuelven en el ámbito “privado”. 

Gráfico 27. Distribución porcentual de las horas semanales de las personas integrantes del hogar de 15 y más años de edad en el 
área urbana según dominio de la actividad doméstica por sexo (%). República de Panamá. 2011 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Uso del tiempo “INEC, 2011 

 

Al desigual acceso al mercado laboral se une una fuerte segregación por sexos según sectores de actividad. La actividad 

que concentra un mayor volumen de mujeres ocupadas es el comercio (un 20%), seguida ya de lejos por las actividades de 

los hogares (10%), la enseñanza (9%), y las industrias manufactureras, la agricultura y los hoteles y restaurantes (con un 8% 

de concentración cada una). Los hombres, por su parte, presentan un mayor nivel de concentración en las principales 

actividades, siendo estas la agricultura (21%), la construcción (18%), en tercer lugar el comercio (16%) y ya, un tanto 

alejado, el transporte (con un 10% de la población ocupada de hombres).  
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Gráfico 28. Distribución de población ocupada según categoría en la actividad económica y sexo (%). República de Panamá. 2014 

 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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El índice de femineidad por sectores muestra, claramente, el alto grado de feminización de las actividades de los hogares 

(más que ningún otro), los servicios sociales y de salud, la enseñanza, las actividades financieras y de seguros, las 

actividades de organismos extraterritoriales y la de hoteles y restaurantes. Mujeres y hombres presentarían una presencia 

similar en actividades inmobiliarias, otras actividades de servicios y en las actividades profesionales, científicas y técnicas. 

El resto de actividades mostrarían tendencia a la “masculinización”, con una participación casi exclusiva de hombres en las 

actividades relacionadas con los suministros y la energía, la agricultura (formal), la minería, el transporte y la construcción. 

Gráfico 29. Índice de femineidad de la población ocupada según categoría en la actividad económica (Razón). República de 
Panamá. 2014 

  
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Esta segregación es fiel reflejo de los roles y estereotipos de género presentes en la sociedad, que inclinan a mujeres y a 

hombres a jugar papeles diferenciados y que presuponen que las mujeres son válidas para trabajar en determinadas 

especialidades, mientras que los hombres lo son en otras. Normalmente, en el caso de las mujeres, estas actividades 

constituyen una prolongación de las realizadas en el ámbito productivo y doméstico (educación, cuidado, atención a la 

salud de personas dependientes, etc.).  

Esta segregación se proyecta desde la familia y los valores sociales hacia el sistema educativo, donde hombres y mujeres 

muestran ya, de entrada, una clara vocación por determinados sectores de especialidad. Baste acercarse a las cifras sobre 

graduación de universitarios y universitarias para ver cómo las mujeres son amplia mayoría en los estudios relacionados 

con la educación, la enseñanza, las ciencias sociales y los servicios sociales, mientras que los hombres se encuentran más 

presentes en las ciencias físicas, las matemáticas, la informática, las ingenierías, la arquitectura, veterinaria, el transporte, 

el medio ambiente, la seguridad y, curiosamente, en las artes. 
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Gráfico 30. Personas graduadas en las Universidades oficiales y particulares según sector de estudio y sexo (Valores absolutos). 
República de Panamá. 2012 

 

Elaboración propia a partir de “Estadísticas de educación”, INEC 2012 

 

La segregación también se refleja a nivel ocupacional. Así, la ocupación más numerosa entre las mujeres es la de 

trabajadoras de los servicios y del comercio, que concentra una cuarta parte de las ocupadas. Las siguientes ocupaciones 

con mayor proporción de mujeres, casi a la par, son la de trabajadoras no cualificadas y la de profesionales, científicas e 

intelectuales (con un 17% y un 16% de la ocupación respectivamente), categorías ocupacionales diametralmente opuestas 

en términos de cualificación. Estas tres ocupaciones concentran casi el 60% de la participación laboral de las mujeres. 

La categoría ocupacional más numerosa entre los hombres, por su parte, es la de los trabajadores no cualificados, con un 

21%. Le sigue de cerca la de artesanos y trabajadores en la minería, la industria y la construcción (con un 19%). En su caso, 

los trabajadores de servicios y comercio son el tercer grupo ocupacional, al mismo nivel que el de los agricultores, ambos 

con un 13% de la ocupación cada uno.  

En lo alto del escalafón laboral, un 6% de las ocupadas son directivas y gerentes, una proporción en un punto superior a la 

de los hombres, lo que sitúa a Panamá como uno de los países con mejores índices para este indicador. 
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Gráfico 31. Distribución de población ocupada según categoría en la ocupación y sexo (%). República de Panamá. 2014 

 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Sin embargo, a pesar de que la proporción relativa de mujeres directivas y gerentes es superior a la de los hombres, no se 

debe perder de vista que hay 79 mujeres por cada 100 hombres en esta categoría. Aun así, este valor en el índice de 

femineidad es superior a la promedio en el conjunto de la ocupación (66 mujeres ocupadas por cada 100 hombres), lo cual 

representa un dato muy positivo.  

Analizando el índice de femineidad por ocupaciones salen a la luz otros datos, como la inmensa representación de mujeres 

entre el personal empleado de oficina (287 mujeres por cada 100 hombres) y su ínfima representación en la categoría de 

personal operario (5 mujeres por cada 100 hombres), como personal trabajador de la minería, la construcción o la industria 

manufacturera (25 de cada 100) y como agricultoras (36 mujeres por cada 100 hombres).  

Globalmente, se podría afirmar que, en el caso de Panamá, las mujeres tienden a estar más concentradas en ocupaciones 

con un nivel de cualificación superior, algo que resulta coherente con su mejor desempeño educativo. 

Gráfico 32. Índice de femineidad de la población ocupada por categoría en la ocupación (Razón). República de Panamá. 2014 

 
Fuente: INEC, 2014 

 

Pese a todo, cabe hacer notar que las mujeres están afectadas por unas condiciones de empleo menos favorables, si bien 

es cierto que las brechas de género en este terreno son menos acusadas que en otros países.  

Ya se vio, por ejemplo, cómo las tasas de empleo informal son más elevadas entre las mujeres (37.8) que entre los hombres 

(36.9), una distancia de apenas un punto que se ha visto significativamente reducida en los últimos años. En cuanto a los 

salarios, la brecha de género en la mediana del salario mensual fue del 1% para el 2014 (561.4 Balboas al mes para las 

mujeres frente a las 565.7 de los hombres). En lo relativo al número de horas trabajadas el diferencial entre mujeres y 

hombres tampoco arroja una diferencia acusada, dado que trabajan más de 35 horas el 89% de las empleadas mientras que 

lo hacen el 91% de los hombres.  
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Gráfico 33. Mediana del salario mensual por sexo (en Balboas. Valor absoluto). República de Panamá. 2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Gráfico 34. Población empleada por horas semanales trabajadas y sexo (Valor absoluto). República de Panamá. 2014 

  
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Vistos estos indicadores de participación, en general positivos si se comparan con otros países (aunque con grandes 

disparidades internas), hay uno en el cual las brechas de género resultan sumamente notorias: se trata de la brecha de 

participación (cuantitativa y cualitativa) en el mundo empresarial. Se puede decir que no existe en absoluto una correlación 

entre la potencialidad que ofrecen las mujeres frente la empresarialidad (en función de sus estudios y presencia en el 

empleo cualificado, por ejemplo) y lo que acontece realmente, lo cual debería ser objeto de especial atención en el marco 

de las políticas públicas y también de la iniciativa privada en pro del desarrollo de las compañías, el tejido productivo y el 

país en su conjunto, dado que este déficit resulta negativo desde cualquier punto de vista que se analice: la utilización del 

talento disponible, la productividad de las empresas, la competitividad de los sectores económicos y, por supuesto, la 

equidad y cohesión social. 

En los apartados siguientes se tratará específicamente esta cuestión, iniciando con un análisis del perfil de lo que podría 

denominarse como “cantera” de emprendedoras, para luego pasar a explorar las cifras y estadísticas disponibles en torno a 

las emprendedoras y empresarias panameñas hoy.  
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Cantera 
de 
emprende
doras 
 

Considerando –como se apreciará más adelante- la 

escasa participación de las mujeres en el empresariado 

panameño, cuando se habla de potenciar la 

empresarialidad de las mujeres, no solo es importante 

tener en cuenta a las emprendedoras y empresarias 

existentes, sino también atender a otros colectivos que 

pudieran constituirse en futuras empresarias de 

oportunidad. Se considera que, al respecto, son las 

mujeres con niveles educativos superiores, las directivas 

y las profesionales las que, en términos de capacitación y 

experiencia, representan el capital semilla del porvenir 

empresarial del país.  

En esta sección se analizan los datos disponibles acerca 

del perfil de estas mujeres, principalmente en lo relativo 

a sectores de especialización, sobre los que se entiende 

habrán de dirigirse las estrategias de empresarialidad, ya 

sea de atracción hacia los sectores de oportunidad en los 

que no están, o bien rentabilizando aquellos en los que 

laboran.  

El análisis, según se verá a continuación, evidencia, en 

primer lugar, un hallazgo ya constatado: la existencia de 

una mayor potencialidad, de acuerdo a los niveles de 

instrucción, entre las mujeres que entre los hombres. Al 

añadir la especialización al nivel de instrucción, entonces 

sale a la luz que ese potencial de empresarialidad 

“femenina” se dirige, fundamentalmente, hacia la 

educación, la salud y el turismo pero, al mismo tiempo, 

hacia la gestión empresarial, habida cuenta del 

importante volumen de licenciadas y mujeres con 

Maestrías en el área de la Administración de empresas, 

el Derecho, el Mercadeo, las Finanzas o la Gerencia 

Estratégica, un germen sinigual del futuro empresarial 

“femenino”.  

Panamá, según se vio, ostenta unos niveles 

considerables de mujeres directivas, y también de 

profesionales. Esta segunda fuente de empresarialidad 

se concentra, esencialmente, en los sectores del 

comercio, la restauración, la enseñanza, los servicios 

sociales y la salud, al mismo tiempo que los índices de 

femineidad revelan una proporción de directivas y 

profesionales superior a los hombres en otros sectores 

como el de las actividades inmobiliarias, las actividades 

financieras y de seguros, o incluso en sectores muy 

masculinzados como el minero.  

Nos encontramos, por tanto, con un colectivo de 

mujeres altamente cualificadas, con las que habrán de 

trabajarse estrategias de fomento de la cultura 

emprendedora, con visión sectorial y orientación hacia 

los nichos de oportunidad, y en las que Universidades, 

grandes empresas, programas de Maestrías –sobre todo 

en gestión empresarial-, Escuelas de Negocio o 

asociaciones de profesionales y directivos han de 

situarse en el corazón de las intervenciones.  

 

 

 

 

Cantera de 

emprendedoras 
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Alto potencial en Panamá de mujeres con estudios superiores 
Junto a los déficits educativos en materia de calidad y desigualdad de acceso, que fueron señalados en “Panamá en 

Contexto”, lo cierto es que, al mismo tiempo, actualmente Panamá se consagra como uno de los países de la Región de 

América Latina y el Caribe con los niveles de instrucción de su población más altos, con un promedio de años de estudios 

(en el grupo de edad de 25 a 59 años) de 11 para las mujeres y de 10.3 para los hombres.  

Gráfico 35. Promedio de años de estudio de la población de 25 a 59 años de edad por países y sexo (Años de estudio). América 
Latina y Caribe*. 2012 

 
Elaboración propia a partir de “Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. “, CEPAL, 

CEPALSTAT, 2013 
. *Países con datos disponibles para el año de referencia 
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Gráfico 36. Promedio de años de estudio de la población de 25 a 59 años de edad por sexo (Años de estudio). República de Panamá. 
2012 

 
Elaboración propia a partir de “Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. “, CEPAL, 

CEPALSTAT, 2013 

 

El nivel educativo elevado de la población, en general, lo es particularmente en el caso de las mujeres, quienes en los 

últimos años han experimentado verdaderos progresos en el ámbito educativo, superando, en la mayor parte de los países 

de la Región, al nivel educativo de los hombres. Baste comprobar, por ejemplo, la relación entre el número de mujeres y 

hombres matriculados en la enseñanza superior, donde se obtiene que, de media, por cada joven (hombre) matriculado 

hay 1.2 mujeres. En el caso de Panamá esta razón es, incluso, más elevada, con casi 1.6 mujeres por cada hombre. 

Estadísticas recientes señalan, además, cómo en el año 2013 la cantidad de mujeres que obtuvieron un título universitario 

en Panamá duplicó a la de hombres (frente a un total de 14,300 mujeres que lograron obtener un título universitario, solo 

7,213 varones hicieron lo propio). La brecha entre hombres y mujeres que obtuvieron títulos superiores no universitarios es 

aún más grande, ya que de cada 100 graduandos en este tipo de carreras, 75 son mujeres (INEC, 2014b). 

Pese a estos datos, estadísticas de la Contraloría General de la República revelan que solo la mitad de las mujeres mayores 

de 15 años en el país se encuentra económicamente activa, frente a una cifra del 79% de los hombres con el mismo rango 

de edad (INEC, 2014a).  
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Gráfico 37. Relación entre mujeres y hombres en la enseñanza superior (Razón). América Latina y Caribe*. 2011 

 
Elaboración propia a partir de “Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. “, CEPAL, CEPALSTAT, 2013 

 *Países con datos disponibles para el año de referencia 

 

Así, una lectura de género sobre los niveles de instrucción de la población en Panamá evidencia que, con carácter general, 

a medida que se escala en el nivel educativo, las mujeres van obteniendo una mayor representación. Según los datos 

aportados por el Censo de Población y Vivienda de Panamá (INEC, 2010) casi 222,400 mujeres ostentarían un nivel 

educativo superior (el 18% de la población de mujeres) frente a los 168,400 hombres (el 13% de la población de hombres). 

Un amplio contingente de mujeres que representan una verdadera cantera de emprendimiento, sobre todo si se tiene en 

cuenta que el factor educativo es uno de los más relevantes del ecosistema empresarial para la potenciación del 

empresariado “femenino” (Global Entrepreneurship and Development Institute, 2014).  
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Gráfico 38. Población según nivel de instrucción y sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2010 

 
Elaboración propia a partir de “Censos de Población y Vivienda de Panamá”, INEC, 2010 

 

Educación, salud, turismo y, sobre todo, administración y gerencia 
empresarial 
Con relación a esta cantera de emprendedoras potenciales, es preciso atender a las áreas de conocimiento en las que se 

hallan especializadas. Cuestión ésta muy relevante a la hora de delinear aquellos sectores en los que exista una mayor 

potencialidad para el empresariado de mujeres, al menos en el corto plazo.  

Así, comenzando por el ámbito de las Titulaciones Técnicas Superiores, las principales áreas de especialización de las 

mujeres se ubican en los sectores de la salud, el turismo y la educación. También destacan los títulos de Secretariado y los 

relacionados con la estética. Todas ellas son, además, Titulaciones con un alto grado de feminización.  

Es llamativo que, en el listado de Titulaciones más numerosas entre las mujeres panameñas (aquellas que presentan un 

ratio de más de 10 mujeres tituladas por cada 100,000 mujeres), aparece la Ingeniería de Sistemas, una especialidad 

“masculinizada”, donde el 31% de sus titulados son mujeres.  

Con relación al objeto de análisis de este informe, también es importante resaltar que la segunda Titulación Técnica 

Superior más numerosa entre las mujeres es la de Administración de Empresas Turísticas.  
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Gráfico 39. Número de mujeres y porcentaje de mujeres sobre el total en Titulaciones Técnicas Superiores con más de 10 tituladas 
por cada 100,000 mujeres (Valores absolutos y %). República de Panamá. 2010 

 
Elaboración propia a partir de “Censos de Población y Vivienda de Panamá”, INEC, 2010 

 

Pasando ahora a analizar el nivel de Licenciaturas, con un volumen de mujeres bastante más numeroso que en el caso 

anterior (en este caso el ratio de referencia es el de aquellas Licenciaturas con más de 100 tituladas por cada 100,000 

mujeres), se reitera su especialización en áreas de la salud y la educación, pero muy relevante también es su orientación 

hacia licenciaturas muy ligadas con la gerencia y administración empresarial (dígase Contabilidad, Banca y Finanzas, 

Derecho, Economía, etc.). De hecho, la segunda Licenciatura más numerosa entre las mujeres panameñas es la de 

Administración de Empresas.  

Casi todas son Licenciaturas con una elevada feminización, a excepción de las de Derecho y Ciencias Políticas y Economía 

(con paridad en el número de licenciados y licenciadas), y la Ingeniería Industrial (con solo un 35% de mujeres Licenciadas 

sobre el total).  
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Gráfico 40. Número de mujeres y porcentaje de mujeres sobre el total en Licenciaturas con más de 100 mujeres tituladas por cada 
100,000 mujeres (Valores absolutos y %). República de Panamá.2010 

 
Elaboración propia a partir de “Censos de Población y Vivienda de Panamá”, INEC, 2010 

 

Por último, otro ámbito de observación importante a atender respecto a su potencialidad para el emprendimiento, es el de 

las Maestrías. Aquí, de nuevo, el volumen de mujeres con esta titulación desciende en el conjunto de la población, 

tomándose como ratio de referencia el de las Maestrías con 10 tituladas por cada 100,000 mujeres. 

Pues bien, en este caso también sobresalen, con creces, aquellas relacionadas con la gerencia y administración 

empresarial, encontrándose entre las Maestrías más cursadas por las mujeres la Administración de Empresas y de 

Negocios, en Recursos Humanos, Derecho, Mercadeo, Finanzas o Gerencia Estratégica.  
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Gráfico 41. Número de mujeres y porcentaje de mujeres sobre el total en Maestrías con más de 10 mujeres tituladas por cada 
100,000 mujeres (Valores absolutos y %). República de Panamá. 2010 

 
Elaboración propia a partir de “Censos de Población y Vivienda de Panamá”, INEC, 2010 

 

 

Mujeres directivas y profesionales, otra cantera sobradamente 
preparada 
Además del potencial que representan para el emprendimiento las mujeres con estudios superiores, otro colectivo 

(entrelazado en la mayor parte de los casos con el anterior) que ofrece amplias posibilidades para la puesta en marcha de 

negocios es el de las mujeres directivas y profesionales; mujeres a las que, al margen de su nivel de instrucción, se les 

presupone un bagaje profesional especializado con conocimientos sobre el entorno empresarial y sectorial es cuestión. 

Según la Encuesta de Mercado Laboral, en 2014 más de 217,000 mujeres ocupadas lo hacían como directivas (43,667), 

profesionales, científicas e intelectuales (107,439), y técnicas y profesionales medias (66,178), lo que viene a suponer un 

36% del total de la población ocupada de mujeres. Los hombres, en estas tres categorías, son algo más de 198,800: 55,346 

directivos; 76,897 profesionales, científicos e intelectuales; y 66,178 técnicos y profesionales medios. Estos tres grupos 

conforman el 25% de la ocupación “masculina”. 
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Gráfico 42. Población de 15 y más años de edad ocupada como personal directivo, profesional y técnico por sexo (Valores 
absolutos). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Sobre la base de estas cifras, el índice de femineidad señala que hay 79 mujeres directivas por cada 100 hombres, que se 

alcanza casi la paridad en la categoría de personal técnico y profesional medio y que las mujeres son amplia mayoría entre 

el personal profesional, científico e intelectual (140 mujeres por cada 100 hombres). Se aprecia, de este modo, una 

representación de las mujeres en estas tres categorías por encima de la media en el conjunto de la ocupación, a pesar de 

que en la de personal directivo no se alcanza la paridad respecto a los hombres.  
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Gráfico 43. Índice de femineidad de la población de 15 y más años de edad ocupada como personal directivo, profesional y técnico 
(Razón). República de Panamá. 2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Los datos localizados respecto a la población ocupada en estas categorías profesionales apuntan a una población con unos 

altos niveles de instrucción, superiores, además, en el caso de las mujeres: 

 Las mujeres directivas, con un promedio de 15.3 años aprobados (frente a los 14 años de los directivos) y un 74% 

de ellas con estudios superiores (frente al 62% de ellos). 

 Las mujeres profesionales, científicas e intelectuales con un promedio de años aprobados de 16.4 (frente a los 16.1 

de los hombres) y un 92% con estudios superiores (frente al 88% de los hombres). 

 Finalmente, las mujeres técnicas y profesionales medias con 14.8 años en promedio aprobados (frente a los 13.7 

en los hombres) y una porcentaje sobre el total con estudios superiores del 66% (frente al 52% de los hombres). 
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Gráfico 44. Mujeres de 15 y más años de edad no agrícola ocupadas como personal directivo, profesional y técnico por nivel de 
instrucción (Valores absolutos). República de Panamá. 2014 

  

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Gráfico 45. Hombres de 15 y más años de edad no agrícola ocupados como personal directivo, profesional y técnico por nivel de 
instrucción (Valores absolutos). República de Panamá. 2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Mujeres directivas y profesionales, de nuevo, en el comercio, la 

restauración, la enseñanza, los servicios sociales y la salud 
Por su parte, una visión sectorial acerca de dónde se ubican las mujeres directivas y profesionales pone de manifiesto lo 

siguiente.  

La mayoría de las mujeres directivas se concentran en el comercio (el 23% de las directivas). Le sigue, aunque de lejos, el 

sector de la Administración Pública (14%) y, tras este, la hostelería y restaurantes (12%), las actividades financieras y 

seguros (11%) y la enseñanza (8%). A distancia, las actividades administrativas y las industrias manufactureras (con un 5% 

cada una). Y el ranking de los diez sectores con mayor volumen de directivas lo cierran las actividades profesionales, 

científicas y técnicas (4%), los servicios sociales y de la salud (también con un 4% de las directivas) y, finalmente, la 

construcción (con un 3%, un sector, por otra parte, altamente masculinizado).  
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Gráfico 46. Diez categorías en la actividad económica con mayor concentración de ocupación de mujeres directivas (Valores 
absolutos). República de Panamá. 2014 

 
Fuente: INEC, 2014 

 

Por su parte, entre las profesionales, científicas e intelectuales, la inmensa mayoría se concentra en el sector de la 

enseñanza (el 45% de ellas). Servicios sociales (13%), Administración pública (12%) y las actividades profesionales, 

científicas y técnicas (10%), agrupan la otra gran mayoría de las mujeres profesionales. El comercio, en este caso, ocupa un 

quinto puesto en esta clasificación, con un 4%. Tras él, aparecen sectores con un alto grado de masculinización: la 

información y la comunicación (3%), la construcción (3%) y el transporte (2%). Por último, las actividades financieras y de 

seguros (2%) y las actividades administrativas, con un 1% de las mujeres profesionales, científicas e intelectuales.  
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Gráfico 47. Diez categorías en la actividad económica con mayor concentración de ocupación de mujeres profesionales, científicas 
e intelectuales (Valores absolutos). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Finalmente, en la categoría de técnicas y profesionales medias, existe una mayor diversificación por sectores. El 

predominante es el de servicios sociales y de salud, con un 18%. Comercio, Administración pública y actividades 

financieras y de seguros concentran en torno al 14% cada una. A cierta distancia, las actividades profesionales, científicas y 

técnicas, con un 7%. Aparecen en este listado las actividades inmobiliarias (6%) y, con una concentración muy similar, la 

construcción y las industrias manufactureras. La enseñanza concentra al 3% de las profesionales medias, igual que otras 

actividades de servicios, que se ubica en la última posición del top ten.   
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Gráfico 48. Diez  categorías en la actividad económica con mayor concentración de ocupación de mujeres técnicas y profesionales 
de nivel medio (Valores absolutos). República de Panamá. 2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Por otra parte, el índice de femineidad proporciona una visión acerca de la representación de mujeres y hombres directivos 

y profesionales en cada sector. 

De este modo, el índice de femineidad por sectores muestra que hay bastantes más directivas que directivos en las 

actividades inmobiliarias (264 directivas por cada 100 directivos), en la enseñanza (196), en las actividades financieras y de 

seguros (159), en las organizaciones extraterritoriales (151), en las actividades profesionales, científicas y técnicas (131) y en 

los servicios sociales y de la salud (123). Existe cierta paridad en la representación de mujeres y hombres en la dirección de 

explotación de minas y canteras (115 directivas por cada 100 directivos, dato curioso en un sector altamente 

masculinizado), en las actividades administrativas y de servicios (109), en los hoteles y restaurantes (106), en la 

Administración pública (104) y en otras actividades de servicio (92). En el resto de actividades la presencia de directivas es 

minoritaria con respecto a los hombres, sectores casi todos ellos muy masculinizados en su composición ocupacional 

(información y comunicación, construcción, transporte, energía, etc.), e incluido un sector con un cuantioso volumen de 

directivas como el comercio (67 directivas por cada 100 directivos).  
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Gráfico 49. Índice de femineidad en la categoría de personal directivo y gerente por categorías en la actividad económica (Razón). 
República de Panamá. 2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

En la categoría de personal profesional, científico e intelectual las mujeres son gran mayoría en los servicios sociales y de la 

salud (360 mujeres por cada 100 hombres), de nuevo, en las actividades inmobiliarias (288), en la enseñanza (267) y en la 

Administración pública (171). En este caso también en las actividades de los hogares, con 235 profesionales mujeres por 

cada 100 hombres. Actividades administrativas y de órganos extraterritoriales son las que presentan el índice de 

femineidad que más se acerca al equilibrio entre los sexos. En el resto, incluidas actividades con alta presencia de mujeres 

entre su ocupación (comercio, hoteles y restaurantes, etc.), el índice presenta valores inferiores a 75, llegando a actividades 

como las de los transportes con 56 mujeres profesionales por cada 100 hombres, el arte con 31, la agricultura con 27, otras 

actividades de servicios con 23 o el sector energético, sin ninguna mujer.  
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Gráfico 50. Índice de femineidad en la categoría de personal profesional, científico e intelectual por categorías en la actividad 
económica (Razón). República de Panamá. 2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Por último, en la categoría de personal técnico y profesional medio las mujeres son mayoría en muchas de las actividades. 

De nuevo, en las actividades financieras y de seguros (296), en los servicios sociales y de la salud (287), en las actividades 

inmobiliarias (265) y en las actividades profesionales, científicas y técnicas (158). Además encuentran una importante 

representación en sector masculinizados como el minero (con un índice de femineidad de 214), el energético (186) o el de 

información y comunicaciones (140). En hoteles y restaurantes, Administración Pública, industrias manufactureras, 

enseñanza y agricultura existe cierto equilibrio de mujeres y hombres en la categoría profesional analizada. El resto de 

sectores ofrecen una presencia minoritaria de mujeres, con valores en el índice de femineidad por debajo de 75, incluido de 

nuevo aquí el comercio.  
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Gráfico 51. Índice de femineidad en la categoría de personal técnico y profesional de nivel medio por categorías en la actividad 
económica (Razón). República de Panamá. 2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Actividad 
emprendedor
a  
La tercera sección del informe se ocupa de analizar los 

niveles de actividad emprendedora de las mujeres en 

Panamá, de forma comparada con los hombres, 

tomando como fuente principal los microdatos GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor) de 2013, índice de 

referencia a nivel mundial para medir el grado de 

actividad emprendedora de los países.  

Los resultados obtenidos muestran cómo Panamá se 

sitúa en torno a los valores medios en la Región en tasa 

de actividad emprendedora temprana y tasa de 

discontinuidad emprendedora de las mujeres, pero se 

aleja bastante en lo que a tasa de actividad 

emprendedora establecida se refiere. 

De igual modo que en el contexto internacional, el 

análisis de género muestra cómo la proporción de 

emprendedores, tanto “tempranos” como establecidos, 

es superior a la de emprendedoras. Aunque a las mujeres 

les favorece, no obstante, el hecho de presentar unas 

tasas de discontinuidad inferiores. 

En ambos casos predominan los motivos de 

oportunidad en la creación del negocio, pero esta 

circunstancia es más común en los hombres y no se debe 

perder de vista que un 23% de las mujeres se inician en la 

actividad emprendedora por motivos de necesidad, si 

bien no se trata de un valor excesivamente elevado a 

tenor del registrado por el resto de países. 

Tanto las emprendedoras “tempranas”, como las 

establecidas, concentran su actividad en el comercio, los 

hoteles y restaurantes y, en menor medida, en la 

educación, la salud, los servicios sociales y la 

manufactura. Se observa, en ese sentido, una ausencia 

casi plena de emprendedoras en sectores tractores de la 

economía panameña como el transporte, el comercio al 

por mayor, la construcción,…, o en sectores de 

innovación como el de la información y las 

comunicaciones. Entre los hombres parece darse, al 

respecto, una mayor apropiación de las oportunidades. 

Los rasgos típicos de la actividad emprendedora de 

mujeres aluden a la escasa introducción de tecnología, 

una baja actividad exportadora y un tamaño pequeño, 

cuando no se trata de negocios “unipersonales”, factores 

clave, todos ellos, para la competitividad empresarial. 

También es cierto, no obstante, que los diferenciales de 

género no son demasiado significativos, si bien las 

pequeñas distancias terminan favoreciendo a los 

hombres.  

Por último, mencionar cómo Panamá ocupa una 

posición intermedia en el ranking de países favorables 

a la actividad empresarial de las mujeres, destacando 

en áreas como la seguridad macroeconómica, los 

reducidos costos de hacer un negocio, los servicios de 

atención y cuidado a la infancia, los derechos en materia 

de igualdad o la presencia de mujeres en altos cargos de 

las empresas. Las debilidades encontradas hacen alusión 

al escaso acceso a financiación, el alto índice de hogares 

encabezados por mujeres, bajo nivel tecnológico de las 

empresas, bajo nivel también educacional del 

empresariado, el reducido gasto en I+D y la falta de 

empresas gacelas. 

Actividad 

emprendedora 
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Actividad emprendedora temprana superior en los hombres 
Según los microdatos de la encuesta GEM Panamá 2013

1
, la tasa de actividad emprendedora temprana (TEA) –es decir, el 

porcentaje de la población de 18 a 64 años que ha tomado acciones en los últimos 12 meses hacia la puesta en marcha de 

un nuevo negocio y personas que tienen un negocio establecido de 3.5 años o menos- se sitúa en el 17% para las mujeres y 

un 24% en el caso de los hombres. Este diferencial arroja, por tanto, una brecha de género del 0.73.  

Gráfico 52. Tasa de actividad emprendedora temprana por sexo (%). República de Panamá. 2013 

 
Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

El valor de la tasa de actividad emprendedora temprana de las mujeres en Panamá se encontraría en torno a la media del 

mostrado en las economías de la Región orientadas a la eficiencia (Fundación Ciudad del Saber, 2013). La media de la TEA 

de las mujeres en América Latina y el Caribe fue, en 2012, del 15%, según el Women’s Report 2012 del Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), única fuente disponible que permite la comparativa con el resto de países de la Región.  

Cabe matizar, no obstante, que para 2012 el valor de la TEA de las mujeres en Panamá fue de apenas un 10%
2
  y, 

curiosamente, superior entre las mujeres que entre los hombres, lo que supone una distancia significativa con la TEA 

alcanzada en 2013 y que Panamá se colocara a la cola de los países de la Región. 

  

                                                                        
1
 Actualmente los informes del GEM Panamá, de carácter anual, no ofrecen información desagregada por sexo. Tampoco se desagregan 

por sexo los datos del sitio web http://gemdata.creapanama.com/home/, base de datos que permite la explotación de las principales 
variables del GEM. Por tal razón se ha debido recurrir a la explotación de los microdatos de la encuesta GEM, que han sido facilitados por 
Ciudad del Saber.  
2
 Tomando como fuente tanto los valores aportados por el Women’s Report 2012 como a partir de la explotación de los microdatos de 

GEM Panamá 2012. Esta significativa variación entre 2012 y 2013 debería ser objeto de análisis para determinar las causas, pues solo 
sería explicable por condiciones metodológicas asociadas al diseño de las muestras. 

http://gemdata.creapanama.com/home/
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Gráfico 53. Tasa de actividad emprendedora temprana de las mujeres por países (%). América Latina y Caribe*. 2012 

 
Elaboración propia a partir de “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women’s Report. “, KELLEY ET AL (2013) 

*Países con datos disponibles para el año de referencia 

 

Por tanto, tomando el dato para 2012, que es el que posibilita realizar la comparativa a nivel regional, Panamá aparece 

como uno de los pocos países en los que la brecha de género para este indicador ofrece un resultado positivo para las 

mujeres (valor superior a 1). Tendencia que se revierte, según se ha visto, en 2013, y que posiciona a Panamá alrededor de 

la media en la brecha de género para América Latina y el Caribe.  
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Gráfico 54. Brecha de género en la tasa de actividad emprendedora temprana por países (Razón). América Latina y Caribe*. 2012  

 

Elaboración propia a partir de “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women’s Report. “, KELLEY ET AL (2013) 

*Países con datos disponibles para el año de referencia 
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Grupos de edad diversos entre las emprendedoras tempranas 
Sobre el perfil de las emprendedoras “tempranas”, los microdatos de la encuesta ofrecen un perfil etario diverso, 

distribuyéndose de forma equilibrada en los grupos centrales de edad. Destacan, pero sin ser demasiado significativos, los 

grupos de edad de 25 a 34 años (con un 27% de las emprendedoras “tempranas” en este perfil) y el de 45 a  54 años (con un 

24%). 

Entre los emprendedores “tempranos” predomina, en su caso, el grupo de edad de 25 a 34 años por encima del resto (un 

32% pertenecen a esta categoría).  

Gráfico 55. Distribución de la actividad emprendedora temprana por edad y sexo (%). República de Panamá. 2013 

 
Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 
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Grado de educación elevado entre las emprendedoras tempranas 
De los microdatos de GEM Panamá 2013 se desprende, asimismo, como rasgo distintivo de la actividad emprendedora de 

las mujeres, un nivel educativo elevado, con un 67% de las emprendedoras tempranas que poseen, al menos, un nivel de 

educación secundaria. Aun así, este índice es algo superior entre los hombres (72%).  

Gráfico 56. Porcentaje con al menos educación secundaria en la actividad emprendedora temprana por sexo (%). República de 
Panamá. 2013 

 
Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

De esta forma, Panamá, tomando como referencia el dato para 2012 (que fue del 51%) , encabeza el ranking de los países 

de su entorno por el nivel educativo de sus emprendedoras tempranas, solo superado por Barbados y a una relevante 

distancia (de más de 20 puntos) de la media en la Región.  
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Gráfico 57. Porcentaje con al menos educación secundaria en la actividad emprendedora temprana de las mujeres por países (%). 
América Latina y Caribe*. 2012 

 
Elaboración propia a partir de “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women’s Report. “, KELLEY ET AL (2013) 

*Países con datos disponibles para el año de referencia 

 

Motivos de oportunidad en el emprendimiento “femenino”, 
aunque en menor medida que en los hombres 
Respecto al perfil de emprendimiento por necesidad u oportunidad en Panamá, en 2013 el 77% de las emprendedoras 

tempranas iniciaron su actividad por motivos de oportunidad. Aunque se trata de un porcentaje elevado, lo cierto es que se 

encuentra a una distancia de siete puntos porcentuales de los hombres, con una brecha de género de 0.91. Puede 

afirmarse, por tanto, que se da una mayor prevalencia del emprendimiento por oportunidad entre los hombres que entre 

las mujeres, siendo este precisamente uno de los factores principales del denominado emprendizaje de “alto crecimiento” 

(Mancera, 2014).  
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Gráfico 58. Motivos de necesidad/oportunidad en la actividad emprendedora temprana (%TEA) por sexo (%). República de 
Panamá. 2013 

 

  

Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

La comparativa con otros países de la Región muestra cómo Panamá fue, en 2012, uno de los países con menor proporción 

de emprendedoras por necesidad (solamente Uruguay, Colombia y México obtienen cifras inferiores), situándose siete 

puntos por debajo a la media en la Región.  

Gráfico 59. Porcentaje de emprendedoras tempranas por necesidad y países (%). América Latina y Caribe*. 2012 

 
Elaboración propia a partir de “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women’s Report. “, KELLEY ET AL (2013).  

*Países con datos disponibles para el año de referencia 
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Con relación a la brecha de género, en la totalidad de países los motivos de oportunidad en el emprendimiento se dan en 

mayor proporción entre los hombres que entre las mujeres, con unas brechas de género inferiores a 1 en todos los casos, 

salvo el caso de México. Panamá se encontraría, una vez más, en los valores medios de la Región, tomando como 

referencia el dato obtenido en 2013. No obstante, se aprecia que, para el año 2012, la distancia entre mujeres y hombres en 

el emprendimiento por necesidad fue menos significativa, lo que para ese año hizo situar la brecha en el 0.96.  

Gráfico 60. Brecha de género en la actividad emprendedora temprana de oportunidad por países (Razón). América Latina y 
Caribe*. 2012 

 
Elaboración propia a partir de “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women’s Report. “, KELLEY ET AL (2013)  

*Países con datos disponibles para el año de referencia 
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Negocios fundados por una única persona 
Asimismo, entre las emprendedoras panameñas sobresale el establecimiento de negocios con una única persona 

fundadora (el 68% de las emprendedoras tempranas). Esta fórmula es la más extendida también entre los hombres, 

aunque en menor proporción (66%). 

Gráfico 61. Negocios que tienen una sola persona fundadora por sexo (% TEA). República de Panamá. 2013 

 

Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

En el resto de países de la Región, sobre la base de los datos para 2012, es igualmente habitual la creación de negocios por 

una sola socia (61% de las emprendedoras tempranas de media en América Latina y el Caribe), si bien en el caso de 

Panamá se da de un modo algo más generalizado.  
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Gráfico 62. Negocios de emprendedoras que tienen una sola persona fundadora por países (% TEA). América Latina y Caribe*. 2012 

 

Elaboración propia a partir de “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women’s Report. “, KELLEY ET AL (2013).  

*Países con datos disponibles para el año de referencia 

 

Casi de manera universal en el conjunto de países considerados los negocios fundados por una única persona son más 

comunes entre las mujeres que entre los hombres, con solo Costa Rica y Perú como excepciones. La media en la Región de 

la brecha de género en este indicador es de 1.09 puntos (1.2 en el caso de Panamá). 
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Gráfico 63. Brecha de género en negocios que tienen una sola persona fundadora por países (Razón). América Latina y Caribe*. 
2012  

 
Fuente: KELLEYET AL (2013). *Países con datos disponibles para el año de referencia 

 

 

Actividad emprendedora temprana de mujeres en comercio, 
hoteles y restaurantes 
En cuanto a los sectores de actividad de las emprendedoras “tempranas”, la gran mayoría (el 50%) se concentra en el 

sector del comercio al por menor, hoteles y restaurantes. Los otros dos sectores de relevancia entre las emprendedoras 

tempranas, pero a una distancia importante del primero, son los de “Gobierno, salud, educación y servicios sociales” (18%) 

y el de la manufactura (14%).  

También entre los emprendedores “tempranos” el del comercio, hoteles y restaurantes es el sector mayoritario, pero con 

un grado muy inferior de concentración (34%). En su caso, la minería y la construcción ocupa el segundo lugar, con un 24%. 

Igual que entre las mujeres, la manufactura constituye el tercer sector. 

En función de los sectores con mayor contribución al PIB y los que han experimentado un mayor dinamismo en los últimos 

años, podría decirse que son importantes las ausencias de actividad emprendedora temprana de las mujeres en los 

sectores tractores de la economía panameña (como el transporte, la construcción, el comercio al por mayor, etc.), salvo los 

relacionados con el comercio al por menor, el turismo o las actividades financieras e inmobiliarias.  
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Gráfico 64. Distribución de la actividad emprendedora temprana por sectores y sexo (%). República de Panamá. 2013 

 

 

Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 
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Innovación en los servicios y productos, escasa en tecnología 
De los microdatos del informe GEM Panamá también puede extraerse información relevante acerca del grado de 

innovación en la actividad económica temprana por sexo, tanto en lo que respecta al servicio o producto ofertado, como 

con relación a la introducción de nuevas tecnologías.  

Respecto a la naturaleza del servicio o producto ofertado, el 14% de las emprendedoras “tempranas” considera que no 

existen empresas competidoras en el mercado. Por el contrario, un 45% de ellas valora que son muchas las empresas 

competidoras. Entre medias, un 41% estima que son algunas las empresas con las que han de competir.  

Los valores para este indicador evidencian, al respecto, un mayor grado de innovación percibida en el servicio/producto de 

las emprendedoras “tempranas” frente a los emprendedores quienes, en un 66% de los casos, consideran que tienen 

muchas empresas competidoras y, en el extremo opuesto, solo un 2% valora que no tiene competencia.  

Gráfico 65. Distribución de la actividad emprendedora temprana según negocios que ofrecen el mismo producto y sexo (%). 
República de Panamá. 2013 

 
Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

Acerca del uso de productos o servicios de nuevas tecnologías aplicados al negocio, mujeres y hombres muestran bajos 

niveles de incorporación, con unos diferenciales de género poco significativos.  
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Gráfico 66. Distribución de la actividad emprendedora temprana según introducción de nuevas tecnologías y sexo (%). República 
de Panamá. 2013 

 
Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

Actividad emprendedora temprana centrada en mercado local 
Por otro lado, la inmensa mayoría de las emprendedoras “tempranas” (el 75%) manifiestan una nula intensidad 

exportadora de su negocio. Solamente 2 de cada 10 tendrían previsto exportar por debajo del 25% de la producción, y 

apenas un 4%, entre un 25 y un 75%.  

En el caso de los hombres, la intensidad exportadora parece ser más elevada, con un 35% de los emprendedores 

“tempranos” que exportan por debajo del 25% de la producción y un significativo 3% que exporta más de 75% . En este 

caso, el porcentaje de quienes no tienen previsto exportar, aun siendo mayoría, desciende hasta el 62%. 
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Gráfico 67. Distribución de la actividad emprendedora temprana según intensidad de la exportación y sexo (%). República de 
Panamá. 2013 

 
Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

Actividad emprendedora temprana “micro” 
Finalmente, como otro indicador relevante de la actividad emprendedora temprana, se encuentra el de número de 

personas empleadas. 

De acuerdo a los microdatos de GEM Panamá, en 2013, la mayor parte de la actividad emprendedora temprana se 

correspondía con microempresas de entre 1 a 5 personas empleadas, aunque en el caso de las mujeres la proporción de 

empresas sin personal empleado (32%) duplica con creces a la de los hombres (12%).  
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Gráfico 68. Distribución de la actividad emprendedora temprana según número de personas empleadas y sexo (%). República de 
Panamá. 2013 

 
Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

 

Reducida actividad emprendedora establecida 
Perfilada la actividad emprendedora temprana, se pasa a analizar ahora otro de los indicadores clave que proporciona el 

GEM: la actividad emprendedora establecida. Este indicador se refiere a la proporción de quienes poseen un negocio con 

más de 3.5 años de operación y que, de alguna manera, da cuenta de la “estabilidad” de los negocios emprendidos cuando 

se relaciona con la tasa de actividad temprana.  

Así, en Panamá, el valor alcanzado en la tasa de actividad emprendedora establecida es bastante reducido, de acuerdo a 

los microdatos 2013. Solo el 3% de la población adulta de mujeres se correspondería con emprendedoras establecidas, un 

4% en el caso de los hombres, con una brecha de género, por tanto, del 0.76. 
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Gráfico 69. Tasa de actividad emprendedora establecida por sexo (% de personas adultas).República de Panamá. 2013 

 
Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

Las cifras de actividad emprendedora establecida son muy inferiores a las de emprendimiento temprano en todos los 

países de la Región, entre las mujeres y entre los hombres. Sin embargo, Panamá se ubica en los últimos puestos en 

actividad emprendedora establecida de mujeres, tanto si se toma de referencia el dato relativo a 2013 (del 3%) como el de 

2012, que fue del 1%.  

  



 

87 
 

 

Gráfico 70. Tasa de actividad emprendedora establecida de mujeres (%) por países. América Latina y Caribe*. 2012 

 
Elaboración propia a partir de “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women’s Report. “, KELLEY ET AL (2013) 

*Países con datos disponibles para el año de referencia 

 

Asimismo, en todos los países la proporción de emprendedores establecidos es superior a la de las emprendedoras. 

Panamá, en 2012, representó el país con mayor brecha de género para este indicador, del 0.33 (si bien es cierto que, para 

2013, el indicador ha evolucionado favorablemente hasta alcanzar el 0.76, superando a la media de la Región). 
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Gráfico 71. Brecha de género en la tasa de actividad emprendedora establecida por países (Razón). América Latina y Caribe*. 2012  

 

Elaboración propia a partir de “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women’s Report. “, KELLEY ET AL (2013) 

*Países con datos disponibles para el año de referencia 

 

Comercio, hoteles y restaurantes, también, en la actividad 
emprendedora establecida 
Del mismo modo que entre la actividad emprendedora temprana, en la actividad emprendedora establecida el sector 

predominante entre las mujeres es el compuesto por el comercio al por menor, los hoteles y restaurantes, pero en este 

caso, si cabe, de forma mucho más pronunciada (el 67% de la actividad emprendedora establecida de mujeres).También el 

del “Gobierno, salud, educación y servicios sociales” y el de la manufactura ocupan el segundo y tercer puesto, pero con un 

peso más reducido.  

A pesar de la elevada concentración en un único sector, también es cierto que la actividad emprendedora establecida de 

las mujeres ofrece una mayor diversificación, haciendo acto de presencia –aunque minoritaria- sectores económicos tan 

relevantes para la economía como el transporte, la minería y construcción o la información y comunicación.  

Por su parte, entre los hombres, es curioso observar las modificaciones en el peso de los sectores con relación a la actividad 

emprendedora temprana. Comercio, hoteles y restaurantes sigue siendo el principal sector, pero cobran relevancia en la 

actividad establecida los del “Gobierno, salud, educación y servicios sociales”, la manufactura, el transporte, el comercio a l 

por mayor y, ya solo en un quinto puesto, la minería y la construcción (segundo sector de concentración en la actividad 

emprendedora temprana). 
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Gráfico 72. Distribución de la actividad emprendedora temprana por sectores y sexo (%). República de Panamá. 2013 

 

 

Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 
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Menor innovación en el servicio/producto, mayor en la 

introducción de tecnología 
En cuanto al grado de innovación en la actividad emprendedora establecida de las mujeres, cabe apreciar niveles inferiores 

con relación al servicio/producto ofertado, y superiores respecto a la introducción de nueva tecnología, si se comparan con 

los valores obtenidos en la actividad emprendedora temprana. 

Si entre las emprendedoras “tempranas” la percepción de no tener ninguna empresa competidora se daba en el 14% de los 

casos, este porcentaje se reduce a la mitad entre las emprendedoras establecidas, mientras que la percepción sobre la 

existencia de muchas empresas competidoras pasa del 45% al 53%.  

Entre los hombres sucede lo contrario, siendo bastante superior quienes consideran no contar con competidores entre los 

emprendedores establecidos (15%) que entre los “tempranos” (2%) y reduciéndose, consecuentemente, el porcentaje de 

los que estiman contar con mucha competencia (del 66% al 53%). 

La diferencia más acusada por sexos en la actividad emprendedora establecida se da, por tanto, entre quienes consideran 

no tener competencia, proporción que se duplica en los hombres respecto a las mujeres.  

Gráfico 73. Distribución de la actividad emprendedora establecida según negocios que ofrecen el mismo producto y sexo (%). 
República de Panamá. 2013 

 
Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

En cuanto a la introducción de nuevas tecnologías, los ratios en la actividad emprendedora establecida se elevan hasta el 

22%, frente apenas el 6% en la actividad emprendedora “temprana”. Hombres y mujeres vuelven a presentar valores muy 

similares para este indicador.  
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Gráfico 74. Distribución de la actividad emprendedora establecida según introducción de nuevas tecnologías y sexo (%). República 
de Panamá. 2013 

 
Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

 

 

Vocación hacia el mercado local, mayor si cabe, en la actividad 
emprendedora establecida 
Respecto a la actividad exportadora, en el sector emprendedor establecido aumenta la proporción de quienes no realizan 

ningún tipo de actividad en este sentido, en comparación con los emprendedores y emprendedoras “tempranas”: en el 

caso de las mujeres pasa del 75% al 81% y en el de los hombres del 62% al 74%.  En compensación, se reduce la proporción 

de quienes exportan por debajo del 15% y se equilibra la proporción, del 2% en las mujeres y del 1% en los hombres, de 

quienes exportan entre un 25  y un 75% de la producción y de quienes lo hacen en más de un 75%. 

En todo caso, el índice de no exportadoras en la actividad establecida continúa siendo superior al de los hombres.  

  



 

92 
 

 

Gráfico 75. Distribución de la actividad emprendedora temprana según intensidad de la exportación y sexo (%). República de 
Panamá. 2013 

 
Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

 

También microempresas entre las emprendedoras establecidas 
Por último, en cuanto al tamaño de las empresas en la actividad emprendedora establecida, según el número de personas 

empleadas, siguen predominando las micro empresas de entre 1 y 5 personas. Cabe destacar, con relación a la actividad 

emprendedora temprana, sobre todo en el caso de las mujeres, la importante reducción de las empresas sin personal 

asalariado, pasando del 32% al 19%.  

Es significativo, desde el punto de vista de género, la proporción más abultada entre las emprendedoras establecidas de 

empresas de 6 a 19 personas empleadas, del 7%, frente al 1% de los hombres.  
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Gráfico 76. Distribución de la actividad emprendedora temprana según número de personas empleadas y sexo (%). República de 
Panamá. 2013 

 

Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

 

Tasa de discontinuidad en la actividad emprendedora algo 
inferior en las mujeres 
Finalmente, el último indicador relevante que proporciona el GEM se refiere a la discontinuidad emprendedora, es decir, el 

porcentaje de personas que, al momento de la entrevista, habían vendido o abandonado su negocio. 

Dicho indicador arroja un valor en 2013 del 6% para las mujeres y del 7% entre los hombres, con una brecha de género, por 

tanto, del 0.88, positiva en este caso para las mujeres.  
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Gráfico 77. Tasa de discontinuidad emprendedora por sexo (% de personas adultas). República de Panamá. 2013 

 

Elaboración propia a partir de microdatos de GEM Panamá (2013) 

 

Comparado con el resto de países de su entorno, la tasa de discontinuidad emprendedora de las mujeres en Panamá, 

tomando como referencia el dato en 2012, se distancia a tan solo un punto de la media de América Latina y el Caribe. 
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Gráfico 78. Tasa de discontinuidad emprendedora de mujeres por países (% de personas adultas). América Latina y Caribe. 2012 

 

Elaboración propia a partir de “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women’s Report. “, KELLEY ET AL (2013).  

*Países con datos disponibles para el año de referencia 

 

Asimismo, en casi todos los países es la actividad emprendedora de los hombres la que presenta tasas más elevadas de 

discontinuidad, con una brecha de género media para el conjunto de la Región de 0.83 puntos en 2012. En Panamá, según 

se ha visto, la brecha de género fue más positiva en 2013, si bien es cierto que, para 2012, la tasa de discontinuidad 

emprendedora fue superior entre las mujeres, al registrarse un resultado nulo entre los hombres.  
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Gráfico 79. Brecha de género en la tasa de discontinuidad emprendedora por países (Razón). América Latina y Caribe. 2012  

 

Elaboración propia a partir de “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women’s Report. “, KELLEY ET AL (2013).  

*Países con datos disponibles para el año de referencia 

 

 

Panamá, posición intermedia en el ranking de países favorables al 
emprendimiento de mujeres 
Se concluye este epígrafe haciendo una breve reseña de la posición de Panamá en los rankings de países que favorecen la 

actividad empresarial de las mujeres.  

Panamá ocupa la novena posición, de un total de 20 países de América Latina y el Caribe (con una puntuación de 53.6 

sobre 100) en el Índice del entorno empresarial para emprendedoras (WEVentureScope) (The Economist, 2013). Este índice 

evalúa el entorno para apoyar y fomentar el crecimiento de empresas de mujeres, con base a un conjunto de 49 

indicadores y subindicadores, alcanzando las mejores puntuaciones para los indicadores de “Riesgo macroeconómico”, 

“Riesgo de Seguridad”, “Costos de hacer un negocio” o “Cuidado de niños (indicadores todos ellos cualitativos obtenidos 

de una encuesta realizada por la entidad responsable del estudio). Las puntuaciones más bajas las obtiene en “Hogares 

encabezados por mujeres”, “Acceso a financiamiento para PYMES” y “Acceso a microfinanciamiento”. Como recoge el 

informe “las mujeres que son propietarias o administradoras de micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan bajos Riesgos 

de Operación de Negocio y tienen buen acceso a Servicios Sociales. No obstante, el Acceso a Financiamiento es bajo, los 

programas de diversidad de proveedores siguen siendo escasos en el sector público, y la formación de Capacidades y 

Habilidades no cubre a un amplio segmento de mujeres” (The Economist, 2013: 72).  
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Gráfico 80. Clasificación general de países en el Índice del entorno empresarial para emprendedoras. América Latina y Caribe. 2013 

 
Elaboración propia a partir de “The Economist”, 2013 
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Gráfico 81. Puntuación obtenida por categorías en el Índice del entorno empresarial para emprendedoras. República de Panamá. 
2013 

 

Elaboración propia a partir de “The Economist”, 2013 

 

En el caso del índice “Gender GEDI” (que mide las condiciones y características del entorno para potenciar las empresas de 

mujeres mediante un amplio abanico de indicadores) Panamá ocupa la posición 16 de un total de 30 países a nivel mundial, 

con una puntuación de 39 sobre 100, representando un nivel “medio” favorable al emprendimiento de mujeres, de modo 

similar a países de su entorno como México o Perú. 

De los indicadores (pilares) considerados por este índice, Panamá destaca en la disposición a emprender de las mujeres, 

igualdad de derechos, presencia de mujeres en altos cargos, transferencia de tecnología, liderazgo femenino y 

globalización. Sin embargo, se encuentra a la zaga en nivel tecnológico de las empresas, nivel educacional del 

empresariado, en gasto en I+D y en existencia de empresas gacelas. Coincide asimismo en apuntar, de igual forma que el 

Índice del entorno empresarial para emprendedoras, los bajos niveles de acceso a financiación y óptimos en servicios de 

cuidado a menores.  
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Gráfico 82. Clasificación general de países en el Índice Gender GEDI. 2014 

 
Elaboración propia a partir del “The Gender Global Entrepreneurship and Development Index “,Global 

Entrepreneurship Development Institute, 2014 

 

Las debilidades identificadas por ambos índices se encuentran bastante en sintonía con los resultados del informe GEM en 

Panamá, en el que se mencionan como desincentivos a la actividad empresarial –aunque, en este caso, sin visión de 

género- cuestiones tales como la falta de capital humano emprendedor y de recursos humanos, la cultura poco orientada 

al emprendimiento, el sistema educativo en general, la escasa innovación empresarial, la falta de financiamiento y capital 

emprendedor o la débil red institucional de apoyo a los emprendedores de todo el país (Kantis, 2013).  
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Actividad 
independiente 
 

 

 

Ya este cuarto capítulo del informe entra de lleno a 

explotar la información disponible sobre la actividad 

independiente en Panamá, básicamente procedente de 

la Encuesta de Mercado Laboral del INEC que, respecto 

al objeto de análisis, recoge las principales cifras 

relativas, por un lado, a la población ocupada por cuenta 

propia y, por otro, a los patronos y patronas de negocio.  

El panorama que emerge del análisis apunta a la baja 

actividad empresarial en Panamá, en general, y de 

manera particular en el caso de las mujeres. Aunque 

también es cierto que el crecimiento experimentado en 

la última década, en términos de empresarialidad, ha 

sido protagonizado fundamentalmente por ellas. Una 

actividad independiente que, en términos absolutos, se 

concentra en la provincia de Panamá pero que, en 

términos relativos, se da de manera muy acusada en 

provincias como Darién (con las tasas de actividad 

independiente más altas) y en las comarcas indígenas, en 

las que el trabajo independiente constituye la vía 

principal de empleo.  

El grueso de la actividad independiente se corresponde 

con empleo por cuenta propia, de manera que solo una 

de cada diez personas son patronos o patronas de 

negocio (es decir, cuentan con personal asalariado), un 

ratio que es incluso inferior entre las mujeres. Si las 

mujeres en la actividad independiente se encontraban 

infra-representadas, aún lo son más en la propiedad de 

negocios. 

De las mujeres que ejercen por cuenta propia puede 

destacarse su concentración en dos sectores principales: 

el comercio y la industria manufacturera, aunque 

también encuentran relevancia los sectores de “otras 

actividades de servicios”, la agricultura, los servicios 

sociales y de la salud, y los hoteles y restaurantes. 

Apenas ejercen como gerentes, se concentran en 

ocupaciones poco cualificadas (vendedoras, artesanas y 

trabajadoras no cualificadas) y en ellas se dan niveles 

considerables de informalidad, subempleo y ocupación a 

tiempo parcial. Perfil de empresarialidad que ofrece 

indicios de precariedad y que parecen hallarse más cerca 

del emprendimiento por necesidad que por oportunidad.  

Entre las patronas o dueñas de negocio la situación es, 

ciertamente, más favorable. A nivel sectorial son los 

sectores hoteleros y de restauración, junto con el 

comercio, los que copan la actividad de las dueñas de 

negocio. “Otras actividades de servicio”, las actividades 

profesionales, científicas y técnicas, la industria 

manufacturera y la agricultura, les siguen en términos de 

importancia. La dirección y gerencia es la segunda 

ocupación más numerosa, aunque predomina la figura 

de trabajadora de los servicios y venta de comercio. Sus 

niveles de informalidad y subempleo son bastante 

inferiores, si bien continúa apareciendo cierto 

subempleo por escasez de ingresos. En su caso, es la 

provincia de Panamá la que concentra el mayor volumen 

de dueñas de negocio, al mismo tiempo que Herrera 

alcanza la tasa de propiedad de negocio en la actividad 

independiente más elevada. Este segundo perfil de 

empresarialidad “femenina”, minoritario, apunta, por 

tanto, a una empresarialidad algo más “establecida”, 

pero en la que se identifican amplios márgenes de 

mejora. 

Y es que, si se tienen en cuenta las características de los 

sectores típicos de empresarialidad “femenina”, 

Actividad 

independiente 
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aparecen rasgos como bajos niveles educativos y 

salariales entre su población ocupada, o escasa presencia 

de las pequeñas y medianas empresas, a excepción, 

únicamente, del sector de servicios sociales y de la salud. 

Al mismo tiempo, las mujeres cuentapropistas y dueñas 

de negocio concentran su actividad, en menor 

proporción que los hombres, en sectores de oportunidad 

(básicamente en comercio, restaurantes y hoteles), con 

escasa presencia en otros sectores de la economía como 

el transporte, la información y la comunicación, las 

actividades financieras, las inmobiliarias o la 

construcción.  
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Mujeres infra-representadas en la actividad independiente 
En Panamá el trabajo independiente representa en torno al 28% de la población ocupada (tasa de actividad 

independiente), según los datos publicados por la Encuesta de Mercado Laboral del INEC (Marzo, 2014), lo que equivale a 

un total de 469,592 personas que trabajan en el empleo por cuenta propia o son patronos/patronas de un negocio
3
.  

Esta opción de empleo representa la segunda entre la población ocupada, después del personal empleado (67% de la 

ocupación) y a mucha distancia de otras opciones como la del trabajo familiar (5% de la ocupación).  

Gráfico 83. Población ocupada por categoría en la ocupación (Valores absolutos y %). República de Panamá. 2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Por sexos, 315,552 hombres y 154,040 mujeres trabajan bajo esta modalidad de empleo en Panamá, lo que equivale a decir 

que el 33% de la población ocupada en trabajo independiente son mujeres o que el índice de femineidad (número de 

mujeres por cada 100 hombres) es de 49.  

Implica, asimismo, que el trabajo independiente es la única opción de empleo donde la representación de mujeres se 

encuentra por debajo del conjunto de la ocupación (hay 66 mujeres ocupadas por cada 100 hombres ocupados en el global 

de la ocupación). Contrasta, además, con la representación de mujeres en otras categorías de la ocupación, como la del 

trabajo familiar, única en la que el número de mujeres supera al de los hombres (132 mujeres por cada 100 hombres).  

 

                                                                        
3
 En rigor, en este informe, dentro del trabajo independiente quedan englobadas las siguientes categorías de INEC: 

- Trabajador/trabajadora por cuenta propia: “el que explota o ha explotado su propia empresa o negocio privado, o ejerce por cuenta propia una 
profesión u oficio y no tiene ningún empleado remunerado a su cargo”. 

- Patrono/patrona (dueño/dueña): “el que explota o ha explotado su propia empresa económica (solo o asociado) o ejerce por su propia cuenta una 
profesión u oficio, siempre que tenga a su cargo uno o más empleados que reciban salario”.  



 

106 
 

Gráfico 84. Índice de femineidad por categoría en la ocupación (Razón). República de Panamá. 2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Así, la tasa de actividad independiente por sexo muestra una distancia de ocho puntos. Mientras que entre la población 

ocupada de hombres el trabajo independiente alcanza el 31% del total, para las mujeres este indicador se sitúa en el 23%.  

Gráfico 85. Población ocupada por categoría en la ocupación y sexo (Valores absolutos y %). República de Panamá. 2014 

 

Tasa de actividad independiente 
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Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Aumento de la actividad independiente en términos absolutos, 

pero descenso en términos relativos 
A lo largo de la última década, Panamá ha incrementado el volumen de población ocupada en la actividad independiente, 

aunque con vaivenes a lo largo del periodo. Lo cierto es que el año 2014 marca el máximo de población ocupada en esta 

modalidad de empleo.  

El crecimiento en estos diez años ha sido bastante superior en las mujeres (del 36%) que en los hombres (apenas llega al 

2%), a pesar de que, como vimos, continúan manteniéndose las distancias por sexo.  
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Gráfico 86. Población ocupada en la actividad independiente por sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2005-2014* 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

*Datos referidos a Agosto para cada anualidad, salvo 2014 que se recogen los datos de Marzo 

 

El crecimiento experimentado por las mujeres se refleja, como es lógico, en el índice de femineidad, de manera que si en 

2005 había 37 mujeres por cada 100 hombres ocupados en la actividad independiente, en la actualidad ese valor, según se 

ha visto, alcanza las 49 mujeres.  
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Gráfico 87. Índice de femineidad en la actividad independiente (Razón). República de Panamá. 2005-2014* 

  
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

*Datos referidos a Agosto para cada anualidad, salvo 2014 que se recogen los datos de Marzo 

 

Pese al aumento en cifras absolutas, la tasa de actividad independiente ha disminuido, particularmente en el caso de los 

hombres (más de 7 puntos) y de una forma menos pronunciada en el de las mujeres (2 puntos). Dato que es probable tenga 

que ver, sobre todo, con una mayor atracción hacia el empleo por cuenta ajena alentada por la expansión de la oferta de 

puestos de trabajo en el país. 
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Gráfico 88. Tasa de actividad independiente por sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2005-2014* 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

*Datos referidos a Agosto para cada anualidad, salvo 2014 que se recogen los datos de Marzo 

 

 

Panamá, el país de América Latina y el Caribe con menor tasa de 
actividad independiente de las mujeres 
Entre los países de su entorno –para aquellos que ha sido posible disponer de datos procedentes de la CEPAL- Panamá 

representa el país con la tasa de actividad independiente de las mujeres (en este caso urbana) más baja, con un valor del 

15.7%, siguiendo la tendencia encontrada en la actividad emprendedora. Panamá contrasta con los índices alcanzados 

para este indicador en países como Colombia, Perú o Bolivia, superiores al 40%. 

En el caso de los hombres se sitúa, igualmente, en los últimos puestos, con un valor del 25.7%, aunque supera a Costa Rica 

(23.6%) y Brasil (28.8%).  
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Gráfico 89. Tasa de actividad independiente urbana por países y sexo (%). América Latina y Caribe*. 2011 

 

Elaboración propia a partir de “Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. “, CEPAL, 

CEPALSTAT, 2013. *Países con datos disponibles para el año de referencia 
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Asimismo, Panamá se encuentra a la cabeza de los países de su entorno en el diferencial de la tasa de actividad 

independiente entre mujeres y hombres, solo superada por República Dominicana. Se da la circunstancia, por otra parte, 

de que en países como Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador las mujeres se encuentran en esta modalidad de actividad 

económica en mayor proporción que los hombres, si bien la mayoría de las veces es muy probable que sea en el sector de 

emprendimiento por necesidad.  

Gráfico 90. Brecha de género en la tasa de actividad independiente urbana por países (Razón). América Latina y Caribe*. 2011 

  

Elaboración propia a partir de “Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. “, CEPAL, 

CEPALSTAT, 2013.*Países con datos disponibles para el año de referencia 

 

Darién, la provincia con mayor tasa de actividad independiente de 
las mujeres 
El análisis comparado por provincias muestra cómo, por volumen, es la provincia de Panamá la que concentra el mayor 

número de población trabajando en la actividad independiente, absorbiendo 4 de cada 10 personas que trabajan bajo esta 

modalidad en el conjunto de la República. Sin embargo, atendiendo al indicador de tasa de actividad independiente (es 

decir, considerándolo en función del volumen de población ocupada en cada provincia) es la provincia de Darién, 

eminentemente agrícola, la que se sitúa a la cabeza respecto a esta modalidad de empleo. 

En el caso de las mujeres Los Santos, Herrera y Coclé, presentan también altas tasas de actividad independiente. 

Curiosamente, es la provincia de Panamá la que registra el menor valor para este indicador. En el caso de los hombres, tras 

Darién se sitúan Herrera, Coclé y Veraguas, con unas tasas relativamente altas.  
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Por su parte, en las comarcas indígenas se registran altos índices de trabajo independiente, particularmente en la de Guna 

Yala (con un 82% de las mujeres ocupadas trabajando en esta modalidad de empleo) o la Comarca de Emberá (con un 

80%). Cifras igualmente elevadas se dan entre los hombres.  

Tabla 1. Población ocupada en actividad independiente por provincias y sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2014 

 Total Hombres Mujeres 

TOTAL 469,592 315.552 154,040 

BOCAS DEL TORO 13,234 8,060 5,174 

COCLÉ 42,189 29,842 12,347 

COLÓN 25,647 16,499 9,148 

CHIRIQUÍ 61,185 42,509 18,676 

DARIÉN 10,550 7,566 2,984 

HERRERA 20,521 14,555 5,966 

LOS SANTOS 16,967 11,272 5,695 

PANAMÁ 196,227 128,096 68,131 

VERAGUAS 35,213 27,914 7,299 

COMARCA GUNA YALA 12,279 6,119 6,160 

COMARCA EMBERÁ 3,522 2,036 1,486 

COMARCA NGÄBE BUGLÉ 32,058 21,084 10,974 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Gráfico 91. Tasa de actividad independiente por provincias y sexo (%). República de Panamá. 2014 

 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Altas tasas de actividad independiente entre la población indígena 
Y es que, entre la población indígena, la actividad independiente representa una de las principales vías de empleo, sin duda 

por la falta de oportunidades para el trabajo por cuenta ajena y asociada a motivos de necesidad. En el caso de los 

hombres, de hecho, es la más numerosa (casi 6 de cada 10 hombres indígenas ocupados lo hace mediante el trabajo 

independiente). Mientras, para las mujeres indígenas, la opción mayoritaria es el trabajo familiar (50% de las ocupadas), 

aunque más de un 40% son trabajadoras independientes. 

Gráfico 92. Población ocupada por categoría en la ocupación, condición indígena/no indígena y sexo (Valores absolutos). República 
de Panamá. 2014 

  
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

  



 

116 
 

 

Gráfico 93. Tasa de actividad independiente condición indígena/no indígena y por sexo (%). República de Panamá. 2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

 

El trabajo por cuenta propia, la tónica general de la actividad 

independiente (máxime en el caso de las mujeres) 
Un análisis más detallado de la actividad independiente muestra cómo, la inmensa mayoría (el 90%), se corresponde con 

trabajo por cuenta propia, mientras que solo un 10% de este trabajo está compuesto por patronos o patronas dueñas de 

negocio (tasa de propiedad de negocio en la actividad independiente). En total, por tanto, se estaría hablando de alrededor 

de 48,000 personas en Panamá que dirigen negocios con personas asalariadas, mientras que el resto (421,592) se 

circunscribe al cuentapropismo o empresas de carácter unipersonal. 
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Gráfico 94. Población ocupada como trabajo independiente por categoría de trabajo independiente (Valores absolutos y %). 
República de Panamá. 2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a)  

 

Si la representación de mujeres era ya de por si baja en el conjunto de la actividad independiente, el desglose por 

categorías pone en evidencia que esta representación lo es aún más entre los dueños/dueñas de negocio. Mientras que 

entre la población ocupada por cuenta propia el índice de femineidad es de 52 (es decir, 52 mujeres ocupadas por cuenta 

propia por cada 100 hombres o un 34% de mujeres sobre el total), entre los patronos esa cifra desciende a 28 (28 patronas 

por cada 100 patronos, o un 22% de mujeres sobre el total).  
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Gráfico 95. Índice de femineidad por categoría de trabajo independiente (Razón). República de Panamá. 2014 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Así, aunque la inmensa mayoría del trabajo independiente se corresponde con cuentapropismo para ambos sexos, esta 

circunstancia se presenta de modo más acusado entre las mujeres, con solo un 7% de ocupadas independientes que 

responderían a la figura de dueña de negocio, frente al 12% en el caso de los hombres. 

Gráfico 96. Población ocupada en actividad independiente categoría de trabajo independiente y por sexo (Valores absolutos y %). 
República de Panamá. 2014 

 

Tasa de propiedad de negocio en la actividad 

independiente 
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Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Incremento, aunque no sostenido, del número de patronas de 
negocio  
La evolución desglosada de la población ocupada según categorías de trabajo independiente desvela un incremento global 

para ambas categorías desde el año 2005. Bien es cierto que, por sexos, aparece cómo en el caso de los hombres 

cuentapropistas se ha producido una leve reducción. Así, el incremento de población ocupada por cuenta propia en el 

periodo considerado se ha debido, en exclusiva, a las mujeres, mostrando un aumento relativo del 36%, frente al leve 

registrado en los hombres (del 0.25%).  

Por su parte, el número de patronos ha crecido en casi 6,000 desde 2005, poco más de 3,000 en el caso de las mujeres. Sin 

embargo, aquí también, las cifras relativas evidencian un aumento bastante más acusado entre las mujeres que entre los 

hombres (del 41% frente al 19%). 

Esta tendencia a lo largo del periodo ha sufrido variaciones, con fluctuaciones significativas por sexo. Por ejemplo, en los 

años analizados el máximo de población cuentapropista de hombres se alcanza en 2013, mientras que en las mujeres lo 

hace en 2014. En la categoría de patrono/patrona de negocio es el año 2014 el que marca el máximo para los hombres, 

mientras que entre las mujeres se registra en 2011. 
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Gráfico 97. Población ocupada en actividad independiente por categoría de trabajo independiente y sexo (Valores absolutos). 
República de Panamá. 2005-2014* 

 

 
Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

*Datos referidos a Agosto para cada anualidad, salvo 2014 que se recogen los datos de Marzo 

 

Consecuentemente, los índices de femineidad también han fluctuado a lo largo del periodo, con una tendencia al alza, en 

todo caso, desde 2005, cuando había 24 patronas por cada 100 patronos y 38 mujeres cuentapropistas por cada 100 

hombres en esa categoría. Según se vio, hoy esos índices son de 28 y 52 respectivamente. No obstante así, la máxima 

representación de mujeres en la categoría de patrono/patrona se alcanzó en 2011 (con 37 mujeres por cada 100 hombres).  
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Gráfico 98. Índice de femineidad de la población ocupada en actividad independiente por categoría de trabajo independiente 
(Razón). República de Panamá. 2005-2014* 

 
 Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

*Datos referidos a Agosto para cada anualidad, salvo 2014 que se recogen los datos de Marzo 

 

En lo que concierne a la tasa de propiedad de negocio en la actividad independiente, la de los hombres se ha mantenido 

más o menos estable desde 2005, alcanzando el valor máximo en el año 2008 (12%). En el caso de las mujeres, este 

indicador ofrece altibajos, sobre todo a partir de 2011, cuando se alcanza una tasa de casi el 11%, similar a la de los 

hombres, para luego regresar al mínimo del 5% en 2013.  
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Gráfico 99. Tasa de propiedad de negocio en la actividad independiente por sexo (%). República de Panamá. 2005-2014* 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

*Datos referidos a Agosto para cada anualidad, salvo 2014 que se recogen los datos de Marzo 

 

Panamá, a la cola en mujeres cuentapropistas y dueñas de 
negocio 
De igual forma que para el resto de países de la Región la fórmula más extendida del trabajo independiente es la del 

cuentapropismo, dándose la circunstancia de que la proporción de hombres cuentapropistas es superior a la de las mujeres 

en todos los países, salvo en Bolivia, Ecuador y Paraguay. Panamá se encuentra a la cola en proporción de mujeres 

cuentapropistas sobre el total de la ocupación y, en el caso de los hombres, la proporción es solo inferior en tres países 

(Costa Rica, Argentina y Uruguay).  

La proporción de patronas o dueñas de negocio (equivalente a la categoría de mujeres empleadoras utilizada por la 

CEPAL) es inferior a la de hombres en todos los países. Panamá ofrece un valor comparativamente reducido, solo inferior 

en Ecuador, Venezuela y Chile. Entre los hombres la tasa en Panamá también es reducida comparada con el resto de 

países.  
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Tabla 2. Proporción sobre el total de la ocupación urbana en el trabajo independiente, categoría de trabajo independiente, por 
países y sexo (%). América Latina y el Caribe*. 2011 

 Cuenta propia Empleadores/empleadoras 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

ARGENTINA 20 14.9 5.8 2.6 

BOLIVIA 30.1 37.7 9.2 3.9 

BRASIL 24.2 16.9 4.6 2.5 

CHILE 20.1 19.1 2.1 1.6 

COLOMBIA 43 41.7 6.5 3 

COSTA RICA 18.4 15.6 5.2 2.5 

ECUADOR 31.1 34.1 4.7 2.1 

PANAMÁ 21.3 13.3 4.4 2.4 

PARAGUAY 21.9 27.6 8.3 3.4 

PERÚ 30.4 38.4 7.6 3.3 

REPÚBLICA DOMINICANA 46.5 26.9 4,5 2.5 

URUGUAY 21.3 19.8 6 2.9 

VENEZUELA 39.8 36.3 4.6 1.7 

Elaboración propia a partir de “Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. “, CEPAL, CEPALSTAT, 2013. *Países con datos 

disponibles para el año de referencia 

Herrera, la provincia con mayor proporción de dueñas de negocio  
La provincia de Panamá concentra el mayor número de mujeres patronas, con 5,787. Muy lejos se encuentra ya la segunda 

provincia en volumen, Chiriquí, con 1,236 mujeres. En el caso de los hombres, ambas se sitúan también a la cabeza (con 

22,061 y 5,371patronos, respectivamente).  

En cifras relativas, la provincia con mayor proporción de patronas sobre el total de la actividad independiente es Herrera, 

con una tasa del 14%. La segunda posición la ocupa Veraguas, con un 10%, seguida solo entonces de Panamá, con un 8%. 

Entre los hombres Panamá es la primera (17%) y, tras ella, aparecen Herrera (14%), Bocas del Toro y Chiriquí (ambas con 

un 13%).  
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Tabla 3. Población ocupada en actividad independiente, por provincias, categoría en la actividad independiente y sexo (Valores 
absolutos). República de Panamá. 2014 

  Por cuenta propia Patrono/patrona 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

TOTAL 421,592 278,060 143,532 48,000 37,492 10,508 

BOCAS DEL TORO 11,908 7,007 4,901 1,893 1,053 273 

COCLÉ 39,908 28,254 11,654 1,552 1,588 693 

COLÓN 23,253 14,775 8,478 2,214 1,724 670 

CHIRIQUÍ 54,578 37,138 17,440 5,484 5,371 1,236 

DARIÉN 9,721 6,906 2,815 696 660 169 

HERRERA 17,675 12,523 5,152 2,631 2,032 814 

LOS SANTOS 15,869 10,306 5,563 1,179 966 132 

PANAMÁ 168,379 106,035 62,344 21,820 22,061 5,787 

VERAGUAS 32,598 26,033 6,565 2,877 1,881 734 

COMARCA GUNA YALA 12,204 6,044 6,160 22 75 0 

COMARCA EMBERÁ 3,522 2,036 1,486 0 0 0 

COMARCA NGÄBE BUGLÉ  31,977  21,003 10,974 318 81 0 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Gráfico 100. Tasa de propiedad de negocio en la actividad independiente por provincias y sexo (%). República de Panamá. 2014 

 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Práctica inexistencia de dueñas de negocios entra la población 

indígena 
Los datos ofrecidos con anterioridad evidencian que la categoría de dueños de negocio es prácticamente residual entre la 

población indígena de hombres y si cabe, aún más, entre las mujeres. La fórmula de actividad independiente entre la 

población indígena es, casi al 100%, la del cuentapropismo.  

Gráfico 101. Población ocupada en actividad independiente, por condición indígena/no indígena categoría en la actividad 
independiente sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Cuentapropismo de las mujeres: comercio, artesanía y trabajo no 
cualificado 
La ocupación predominante entre las mujeres que se emplean por cuenta propia es, con creces, la de la trabajadora en 

comercio (casi 4 de cada 10). A distancia aparecen las artesanas (un 27% de las trabajadoras por cuenta propia), las 

trabajadoras no cualificadas (16%) y las agricultoras (9%). Estas cuatro ocupaciones concentran más del 80% de la 

ocupación por cuenta propia de las mujeres. 

Entre los hombres son los agricultores los que conforman la figura predominante (también casi 4 de cada 10), seguida 

igualmente por los artesanos (24%), operarios (17%), trabajadores del comercio y trabajadores no cualificados (ambas con 

un 8% de la ocupación por cuenta propia). Estas cinco ocupaciones concentran más del 80% de la ocupación por cuenta 

propia de las mujeres.  
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Gráfico 102. Población ocupada por cuenta propia, ocupación y por sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Por sectores de ocupación se reitera la concentración. El comercio, la industria manufacturera y otras actividades de 

servicios son los sectores predominantes de ocupación por cuenta propia de las mujeres. La agricultura, los servicios 

sociales y de salud, y hoteles y restaurantes, constituyen las siguientes ocupaciones. Casi el 90% de las mujeres ocupadas 

por cuenta propia se concentran en estos seis sectores. 

Entre los hombres por cuenta propia los principales sectores son la agricultura, el transporte, la construcción y el comercio. 

Alejados aparecen ya la industria manufacturera y otras actividades de servicio. El 90% de los hombres ocupados por 

cuenta propia se concentran en estos seis sectores. 

 
Gráfico 103. Población ocupada por cuenta propia por categorías en la actividad económica y sexo (Valores absolutos). República 

de Panamá. 2014 
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Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

En la concentración sectorial de la ocupación por cuenta propia especial mención merece la de la población indígena, dado 

que en ella se refleja la concentración, casi absoluta, de las mujeres en la industria manufacturera –dígase artesanía-, con 

más de un 80% de las cuentapropistas indígenas ubicadas en este tipo de actividad en las Comarcas de Emberá y Guna 

Yala, y de los hombres en la agricultura.  
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Gráfico 104. Población indígena ocupada por cuenta propia por Comarca, categorías en la actividad económica y sexo (Valores 
absolutos). República de Panamá. 2014 

 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Escasa gerencia en el cuentapropismo 
Los datos anteriores evidencian, al mismo tiempo, la inapreciable presencia de personal directivo y gerente en la 

ocupación por cuenta propia. Apenas un 0.17% de los hombres ocupados por cuenta propia ejercen como gerentes (tasa de 

gerencia en la ocupación por cuenta propia), un índice que se muestra levemente más positivo entre las mujeres, con un 

0.18%. 

Aun así, el número de hombres gerentes en la ocupación por cuenta propia duplica al de las mujeres (casi 500 hombres 

frente apenas 250 mujeres).  

Gráfico 105. Tasa de gerencia en la ocupación por cuenta propia por sexo (%). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Informalidad, subempleo y tiempo parcial en el cuentapropismo 
Otras características del cuentapropismo suelen ser la informalidad, el subempleo (fundamentalmente el subempleo 

invisible) y la dedicación a tiempo parcial. 

Respecto a la informalidad, el dato más actualizado, relativo a Agosto de 2013, sitúa la tasa de informalidad en el trabajo 

por cuenta propia (entendida como aquellas personas sin acceso a la Seguridad Social) en el 94%, si bien este dato se 

refiere a la población no agrícola y excluye a gerentes, administradores y administradoras, y a profesionales. En la 

información ofrecida por el INEC no se ha conseguido localizar el dato desagregado por sexo. El empleo por cuenta propia 

aparece, de hecho, como la ocupación con mayor tasa de informalidad, solamente superada por el trabajo familiar, cuyos 

trabajadores y trabajadoras se entiende que no cuentan con acceso a la Seguridad Social. 
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En términos de subempleo, el trabajo por cuenta propia también representa una de las categorías con las tasas más 

elevadas. La tasa de subempleo visible (o personas subempleadas por insuficiencia de horas
4
) es del 4% entre las mujeres, 

un punto superior en el caso de los hombres. La tasa de subempleo invisible (subempleo por insuficiencia de ingresos
5
), por 

su parte, arroja unos valores ciertamente elevados, del 17% entre las mujeres y del 19% entre los hombres.  

Gráfico 106. Tasa de subempleo visible e invisible entre la población ocupada por cuenta propia por sexo (%). República de 
Panamá. 2013 

 

 Elaboración propia a partir de los “Resultados preliminares del Cambio de Año Base del Sistema de Cuentas 

Nacionales de Panamá”, INEC 2013 

 

Asimismo, la gran mayoría de la población ocupada por cuenta propia lo hace a tiempo parcial, sobre todo en el caso de las 

mujeres, donde 9 de cada 10 ejercen en esta modalidad (frente al 64% en el caso de los hombres).  

  

                                                                        
4
 Comprende aquellas personas que trabajan menos de 40 horas, que reúnen estos tres criterios: desean trabajar más horas de las que trabajaron, 

buscaron trabajo y están disponibles.  
5
 Comprende aquellas personas que trabajan 40 o más horas y que perciben ingresos por debajo del salario mínimo.  
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Gráfico 107. Población ocupada por cuenta propia por tipo de jornada y sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2013 

 

Elaboración propia a partir de los “Resultados preliminares del Cambio de Año Base del Sistema de Cuentas 

Nacionales de Panamá”, INEC 2013 

 

Hoteles, restaurantes y comercio, sectores de ocupación 

prioritarios entre las dueñas de negocio 
En el colectivo de patronos y patronas la situación es algo distinta y, sin duda, más favorable en cuanto a condiciones de 

empleo. 

Para ambos sexos, la ocupación predominante continúa siendo la de personal trabajador de servicios y comercio, sobre 

todo en el caso de las mujeres, donde se concentra la inmensa mayoría (un 54% de las dueñas de negocio, frente al 21% de 

los hombres). Sin embargo, la segunda categoría que concentra un mayor número de patronas y patronos es la dirección y 

gerencia: un 20% en ambos casos.  

El orden de las ocupaciones, según el grado de concentración, es bastante similar por sexos, salvo en la categoría de 

personal técnico y profesional que, para las mujeres, representa la tercera categoría, mientras que en los hombres se 

traslada hasta un sexto puesto.  
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Gráfico 108. Población ocupada como patrono/patrona por ocupación y sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Por sectores hoteles y restaurantes es la principal actividad para las dueñas de negocio (27%), seguida muy de cerca por el 

comercio (casi el 22%). Otras actividades de servicio y otras actividades profesionales, científicas y técnicas ocupan el 

tercer y cuarto puesto, respectivamente, con un 10% cada una. Le siguen la industria manufacturera (con un 8%) y la 

agricultura (con un 7%). Estas seis actividades económicas concentran el 83% de la ocupación de las patronas. 

Entre los patronos la principal actividad es la del comercio (un 27%). Le siguen la construcción (22%) y la agricultura (15%). 

Hoteles y restaurantes, principal sector de ocupación para ellas, se sitúa en el cuarto lugar (con un 8%). Tras este, las 

actividades profesionales, científicas y técnicas y la industria manufacturera (con un 6% en cada caso). Estas seis 

actividades aglutinan al 83% de los patronos en Panamá.  

 
Gráfico 109. Población ocupada como patrono/patrona por categorías en la actividad económica y sexo (Valores absolutos). 

República de Panamá. 2014 

 

 



 

136 
 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Gerencia más elevada entre las dueñas de negocio 
Según ha podido comprobarse, con los datos anteriores, la tasa de gerencia entre los patronos y patronas de negocio es, 

lógicamente, bastante más elevada que entre la población ocupada por cuenta propia: el 20%. Aun así, las mujeres 

continúan siendo una minoría entre el empresariado que dirige negocios (son apenas el 22% del total), en sintonía con su 

baja representación entre los dueños de negocios.  
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Gráfico 110. Tasa de gerencia en la ocupación como patrono/patrona por sexo (%). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Cierta incidencia del subempleo invisible entre las dueñas de 
negocio 
Asimismo, entre los patronos y patronas, la tasa de informalidad (sin el dato disponible por sexos) se sitúa en unos valores 

muy elevados, alcanzando el 72%, si bien ha de tenerse en cuenta que el dato ofrece una información bastante parcial al 

referirse a población ocupada en esta categoría, no agrícola, cuyas empresas son de menos de cinco personas, excluidos 

personal gerente, administrador y profesional. 

En el caso del subempleo, la tasa se reduce significativamente para el subempleo visible (o por insuficiencia de horas), 

aunque el dato no se encuentra disponible para las mujeres. El subempleo invisible (de insuficiencia por ingresos), por su 

parte, arroja una tasa del 11% en las patronas y del 8% de los patronos, un valor considerable, aunque de los más bajos con 

relación a otras categorías de empleo.  
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Gráfico 111. Tasa de subempleo visible e invisible entre la población ocupada como patrono/patrona por sexo (%). República de 
Panamá. 2013 

 

 Elaboración propia a partir de los “Resultados preliminares del Cambio de Año Base del Sistema de Cuentas 

Nacionales de Panamá”, INEC 2013 

 

La incidencia del trabajo a tiempo parcial entre los dueños y dueñas de negocio es muy inferior a la de los cuentapropistas, 

aunque afecta en mayor medida a las mujeres: un 26% de las patronas trabajan a tiempo parcial frente al 19% de los 

hombres.  
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Gráfico 112. Población ocupada como patrono/patrona por tipo de jornada y sexo (Valores absolutos). República de Panamá. 2013 

 

Elaboración propia a partir de los “Resultados preliminares del Cambio de Año Base del Sistema de Cuentas 

Nacionales de Panamá”, INEC 2013 

 

 

Pinceladas sobre los sectores en los que se concentran las mujeres 
en la actividad independiente 
En cuanto a los sectores en los que se ha identificado una mayor concentración de trabajadoras independientes, se realiza 

ahora una aproximación a sus características, intentando suministrar con ellas pinceladas en torno a la calidad de los 

sectores típicos de “empresarialidad femenina”.  

El análisis se basa en tres variables relacionadas con la calidad del empleo, ofrecidas por el INEC a nivel sectorial, como 

son: el nivel instrucción de su población ocupada, la mediana del salario mensual y la proporción de población empleada en 

empresas de 50 personas trabajadoras o más. También se analiza el grado de presencia de mujeres sobre el total de la 

ocupación. 

Respecto a la primera variable cabe apuntar que, con carácter general, los sectores de empresarialidad “femenina” 

presentan una proporción de población ocupada universitaria inferior al conjunto de la economía (sin datos disponibles 

para la agricultura), salvo en el sector de servicios sociales y relacionados con la salud y en las actividades profesionales, 

científicas y técnicas.  
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Si para el conjunto de la ocupación el porcentaje de población con estudios universitarios alcanza el 32%, esa cifra 

desciende al 27% en el sector del comercio (principal sector de ocupación de las mujeres por cuenta propia) y al 18% en el 

de hoteles y restaurantes (principal sector entre las patronas de negocios). La industria manufacturera presenta un 17% de 

personal empleado con estudios universitarios, y le sigue con un 15% otras actividades de servicios.  

El sector de servicios sociales y de salud, como se decía, se encuentra bastante por encima de la media para este indicador, 

con un 54% del empleo con educación universitaria, si bien es preciso anotar que se trata de un sector de alta 

concentración de ocupadas por cuenta propia, pero no así de patronas de negocio. Y, despuntando por su alta 

concentración de población empleada con estudios universitarios, el sector de servicios profesionales, científicos y 

técnicos, con un 73%.  

Gráfico 113. Porcentaje de población ocupada (no agrícola) con estudios universitarios en principales categorías en la actividad 
económica donde se concentran las mujeres ocupadas en el trabajo independiente (%). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Con relación a los salarios, dos de estos sectores se encuentran en torno a la mediana del conjunto de población empleada, 

con un valor de 564 Balboas. Son las industrias manufactureras (con 547 Balboas) y el comercio (con 545). Por debajo 

aparecen el sector de hoteles y restaurantes (514 Balboas), otras actividades de servicios (455 Balboas) y, muy por debajo, 

la agricultura, con tal solo 257 Balboas. Con niveles salariales bastante superiores vuelven a aparecer el sector de los 

servicios sociales y de la salud, con 766 Balboas, y el de las actividades profesionales, científicas y técnicas, con 672 

Balboas.  
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Gráfico 114. Mediana del salario de la población empleada en principales categorías en la actividad económica donde se 
concentran las mujeres ocupadas en el trabajo independiente (Balboas). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Respecto al tamaño de las empresas, el comercio (61%) y las industrias manufactureras (con un 66%), se sitúan en torno al 

valor medio de proporción de personal empleado en empresas de 50 o más (63%). El resto de sectores presentan unos 

valores muy inferiores para este indicador: hoteles y restaurantes con el 47% del empleo en empresas de más de 50 

personas trabajadoras; actividades profesionales, científicas e intelectuales con un 46%; otras actividades de servicio con 

un 42% y, finalmente, la agricultura con un 33%. Servicios sociales y de la salud vuelve a despuntar, con un 88% de su 

población empleada que trabaja en empresas de más de 50 personas trabajadoras.  
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Gráfico 115. Porcentaje de la población empleada en empresas de 50 personas trabajadoras o más en principales categorías en la 
actividad económica donde se concentran las mujeres ocupadas en el trabajo independiente (%). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Finalmente, con relación al grado de presencia de las mujeres en el conjunto de la ocupación, puede apreciarse cómo estos 

sectores presentan cierto equilibrio de género (a excepción de la agricultura, con un 21% de mujeres de su población 

ocupada). Industrias manufactureras (con un 44% de mujeres sobre el total de la ocupación), comercio (con un 46%), 

actividades profesionales, científicas e intelectuales y otras actividades de servicios (ambos con un 51%), ofrecen valores 

medios en cuanto al grado de presencia de las mujeres en su población. Servicios sociales y de salud, de nuevo, destaca por 

su alto porcentaje de mujeres entre su población ocupada, del 78%.  
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Gráfico 116. Porcentaje de mujeres sobre el total de la población empleada en principales categorías en la actividad económica 
donde se concentran las mujeres ocupadas por cuenta propia y patronas de negocios (%). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Presencia de mujeres en la actividad independiente en los sectores 
con mayor calidad de empleo 
Si en el apartado anterior se analizaba la calidad de los sectores “típicos” de empresarialidad “femenina”, en este se 

procede a realizar el análisis a la inversa, es decir, cuál es el grado de empresarialidad “femenina” en los sectores de mayor 

calidad.  

Para determinar cuáles son esos sectores, se han tomado como indicadores de referencia los utilizados en el apartado 

anterior: porcentaje de ocupación con estudios universitarios, mediana de salario de la población empleada, y porcentaje 

de población empleada en empresas de más de 50 personas trabajadoras. Se entiende que los sectores que presentan unos 

valores más altos para estos tres indicadores son los que, supuestamente, presentan a su vez una mayor calidad, al menos 

en términos de empleo. 

A partir de la baremación de estos indicadores (puntuación alcanzada en estos indicadores sobre el máximo obtenido en 

cada caso), se ha construido un indicador sintético, que podría denominarse como índice de calidad en el empleo. 
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Así, los sectores resultantes con un índice más elevado de calidad en el empleo
6
 serían, por este orden: 

 Enseñanza (9.2).  

 Actividades financieras y de seguros (9.0).  

 Información y comunicación (8.5).  

 Servicios sociales y relacionados con la salud humana (8.0). 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas (7.1). 

Gráfico 117. Índice de calidad en el empleo y puntuación alcanzada en indicadores de referencia (sobre 10) en categorías en la 
actividad con mayor puntuación alcanzada. República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Partiendo de estos sectores lo primero que se observa es la falta de presencia de mujeres como patronas de negocio en el 

sector de la información y las comunicaciones, siendo mínima, también, en la ocupación por cuenta propia (10%). 

Asimismo, es reducida su presencia como patronas en el sector financiero (solo un 16% de los dueños de negocios en este 

sector son mujeres), y en las actividades profesionales, científicas e intelectuales (32%).  

Por el contrario, las mujeres son la inmensa mayoría del empleo por cuenta propia en los servicios sociales y de la salud 

(99%) y en las actividades financieras y de seguros (85%). También como dueñas de negocio en el sector de la enseñanza 

(100%). 

 

                                                                        
6
 Dentro de los sectores que alcanzan una mayor puntuación también se encuentran los de “Administración pública y defensa; planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria”, “Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales y  actividades no declaradas” y “Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado”, que no se han considerado en este caso por no ser relevantes con relación a la actividad independiente.  
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Existe una presencia equilibrada de ambos sexos en la ocupación por cuenta propia en la enseñanza (52% de mujeres) y en 

las actividades profesionales, científicas e intelectuales (44%). También en la propiedad de negocios en el ámbito de los 

servicios sociales y de la salud (52% de mujeres).  

Gráfico 118. Porcentaje de mujeres sobre el total de la ocupación por cuenta propia y patrono/patronas en categorías 

en la actividad económica con mayor índice de calidad en el empleo (%). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

Al mismo tiempo, si se analiza el grado de concentración de la ocupación en la actividad independiente en estos sectores 

por sexo, se aprecia cómo, en conjunto, las mujeres se concentran en mayor proporción que los hombres en los sectores de 

calidad de empleo: un 16% de las mujeres ocupadas por cuenta propia trabajan en estos sectores, frente a un 4% de los 

hombres. No obstante así, la mayor parte de las mujeres se concentran en el sector de los servicios sociales y de la salud, 

mientras que entre los hombres el sector de calidad que absorbe una mayor proporción de ocupación por cuenta propia es 

el de las actividades profesionales, científicas y técnicas. 

Por su parte, entre los patronos y patronas de negocios, se da también una concentración superior de mujeres en sectores 

con mayor calidad de empleo: el 15% de las patronas de negocio se ubicarían en los sectores citados, frente al 7% de los 

patronos. De nuevo, en ambos casos, entre los sectores de calidad predomina el de las actividades profesionales, 

científicas y técnicas.  
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Gráfico 119. Concentración de la ocupación por cuenta propia y patronos/patronas de negocios en categorías en la actividad 
económica con mayor índice de calidad de empleo por sexo (%). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 

 

Presencia de mujeres en la actividad independiente en los sectores 
de oportunidad 
Si esos son los resultados en términos de calidad de empleo, se desea finalizar el recorrido con un análisis acerca de cuál es 

la presencia de las mujeres en la ocupación por cuenta propia y como patronas de negocio en los sectores económicos que 

contribuyen en mayor medida al PIB, así como los que ofrecen unos mayores índices de crecimiento y que, de alguna 

manera, puede decirse que están asociados a mayor oportunidades económicas. 

Como se vio en el apartado de ‘Panamá en contexto’ estos sectores eran, básicamente, el del transporte, almacenamiento 

y comunicaciones (con un 22% del PIB) y el comercio (un 21%), seguidos a cierta distancia por la construcción (12%), la 

intermediación financiera (9%) y las actividades inmobiliarias y empresariales (8%). A estos sectores se considera 

conveniente añadir aquellos que, en los últimos años, han mostrado un mayor dinamismo, traducido este en forma de 

tasas de crecimiento, entre los cuales, además de los anteriores, se encuentran el sector minero y el turístico (con un 

incremento del PIB en los últimos cinco años del 120 y 56 por ciento, respectivamente).  

Puede apreciarse cómo dos de estos sectores (el de Información y Comunicaciones, en su caso como agregado al de 

transporte y almacenamiento) y el de la intermediación financiera (o su posible equivalencia al de actividades financieras y 

de seguros) coinciden, además, con los sectores que, según el apartado anterior, ofrecen mayores índices de calidad en el 

empleo.  
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Así, y reproduciendo el ejercicio realizado anteriormente, sale a la luz cómo las mujeres son inmensa mayoría de la 

ocupación por cuenta propia en las actividades financieras y de seguros y en las actividades inmobiliarias, superando el 

80% de representación. También son una amplia mayoría en la ocupación por cuenta propia en el sector turístico (73%) y 

algo más de la mitad en el comercio. Sin embargo, es testimonial su presencia en la ocupación por cuenta propia en la 

información y la comunicación, como se vio, pero aún más reducida en el transporte y el almacenamiento, así como en la 

construcción.  

En lo que a patronos/patronas de negocio se refiere, en todos los sectores la presencia de mujeres es muy reducida con 

respecto a los hombres, con una única excepción del sector de hoteles y restaurantes, donde representan casi la mitad de 

la propiedad de los negocios, si bien, como se ha visto ya, se trata de negocios de muy pequeño tamaño y con déficits de 

cualificación. Alejados ya, la presencia más alta se halla en el comercio (pero con apenas un 19% de mujeres), seguida de 

las actividades financieras y de seguros (16%). Son el 11% de los dueños de negocio en el sector del transporte y el 5% en la 

construcción. En información y comunicación, según se atestiguó, no se encuentran datos de mujeres dueñas de negocio, 

como tampoco los hay en las actividades inmobiliarias, donde la totalidad de dueños de negocios son hombres, en 

contraposición a la alta representación de mujeres por cuenta propia.  

Gráfico 120. Porcentaje de mujeres sobre el total de la ocupación por cuenta propia y patronos/patronas en categorías 

en la actividad económica de oportunidad (%). República de Panamá. 2014 

 

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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Atendiendo ahora a la concentración de empleo en las dos categorías de trabajo independiente, puede apreciarse cómo 

ambas registran una mayor concentración de empleo de hombres que de mujeres. 

De acuerdo al gráfico confeccionado, el 45% de los hombres por cuenta propia se concentra en sectores de oportunidad, 

frente al 38% de las mujeres. Además, existe una diversificación sectorial superior entre los hombres (que se reparten de 

un modo más o menos equilibrado entre el transporte, el comercio y la construcción) que entre las mujeres, quienes se 

concentran, por una amplia mayoría, en el comercio. 

Ese mismo ejercicio, realizado sobre los patronos/patronas de negocio, permite afirmar, en primer lugar, que se daría una 

apropiación de oportunidades más elevada entre los patronos y patronas de negocio, como cabe esperar, que entre 

quienes laboran por cuenta propia, al encontrarse una mayor concentración de su empleo en los sectores dinámicos de la 

economía. Aun así, los hombres ofrecen un nivel de concentración superior al de las mujeres (62% frente al 55%). Los 

hombres, además, presentan una proporción similar como dueños de negocios en el comercio y en la construcción, con 

cierta presencia también en hoteles y restaurantes, mientras que en las mujeres sigue predominando el comercio y, sobre 

todo, el sector turístico. 

Gráfico 121. Concentración de la ocupación por cuenta propia y patronos/patronas de negocios en categorías en la  actividad 
económica de oportunidad por sexo (%). República de Panamá. 2014 

  

Elaboración propia a partir de “Encuesta de Mercado Laboral”, INEC (2014a) 
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El informe EMPRESARIALIDAD FEMENINA EN 

PANAMÁ: MUJERES APROPIÁNDOSE DE LAS 

OPORTUNIDADES ofrece hallazgos relevantes, de 

interés en sí mismos para el conocimiento del fenómeno 

de empresarialidad con enfoque de género en la 

República de Panamá pero, aún más, para la articulación 

y diseño de estrategias tendentes a fortalecer el rol 

empresarial de las mujeres. Por tal razón, sus hallazgos 

resultan esenciales como línea de base del proyecto 

CANAL DE EMPRESARIAS.  

Entre sus principales resultados ha aparecido una 

intensidad emprendedora “media” de las mujeres, que 

contrasta con el contexto de oportunidades económicas 

que hoy ofrece Panamá. 

En este punto, es preciso hacer notar que no siempre el 

crecimiento económico viene acompañado por unas 

mayores tasas de actividad emprendedora, cuando no 

sucede al contrario. Lo cierto es que, habitualmente, son 

los países con economías en vías de desarrollo los que 

ofrecen unos altos índices de emprendimiento, en la 

medida en que representa una vía de empleo casi de 

“subsistencia” cuando las oportunidades por cuenta 

ajena les son negadas. Son numerosos los ejemplos en 

este sentido –tanto fuera como dentro de la Región, 

como es el caso de los países de Centroamérica con 

economías más rezagadas (Guatemala, Honduras, 

Nicaragua o El Salvador)- en los que la actividad 

emprendedora es elevada (Figueroa y Rodríguez, 2013). 

Por el contrario, entre los países con economías 

avanzadas el emprendimiento presenta bajos niveles, 

muy particularmente entre las mujeres (Hernández, 

2013).  

Los niveles de actividad emprendedora en Panamá son 

coherentes con lo que sucede en el contexto 

internacional, pero no por ello dejan de evidenciar el 

desaprovechamiento que supone en términos 

económicos y de equidad, sobre todo si se tienen en 

cuenta las brechas de género existentes en este terreno.  

Más aún, partiendo de la premisa de considerar el capital 

humano como uno de los factores esenciales para el 

éxito emprendedor, se ha visto cómo las mujeres 

panameñas representan una cantera sin igual para el 

emprendimiento. Por un lado, en función de sus niveles 

educativos, donde además destaca la especialización de 

las mujeres en estudios superiores y Maestrías 

relacionadas con la gestión empresarial. Por otro, si se 

atiende a su experiencia como directivas, profesionales y 

técnicas, un perfil más común entre las mujeres que 

entre los hombres.  

A pesar de sus conocimientos y experiencia no parece 

suscitarse, sin embargo, interés por el establecimiento 

por cuenta propia entre las mujeres, o al menos no al 

mismo nivel que entre los hombres. Sería fundamental, 

por tanto, en el despliegue de una estrategia de 

Conclusiones  
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empresarialidad “femenina”, trabajar porque las mujeres 

de estos perfiles valoren la creación de empresas como 

opción profesional.  

¿Y por qué no hacerlo, por ejemplo, desde el ámbito 

universitario y de las Maestrías (especializadas en 

administración empresarial y afines) con aulas tan 

“feminizadas”? ¿Acaso no deberían representar estas el 

germen del futuro empresarial del país? ¿Por qué no 

intentar, desde ahí, enfocar las salidas profesionales 

hacia la empresarialidad? 

Particular interés en este colectivo ofrecen, también, las 

directivas en sectores económicos no tradicionales 

quienes, según los resultados del informe, obtienen 

cierta presencia y que, dada su amplia experiencia a nivel 

directivo con perspectiva sectorial, se entiende 

presentan altas potencialidades en el emprendimiento 

de oportunidad, pudiendo ejercer además un rol activo 

de atracción de mujeres hacia dichos sectores. 

En vistas, por otra parte, del contraste en las tasas de 

emprendimiento temprano y establecido obtenidas del 

GEM, también parece oportuno pensar que es necesario 

reforzar los mecanismos para la continuidad de las 

ideas de negocio emprendidas. Aquí, es presumible que 

el trabajo con las emprendedoras jóvenes sea una tarea 

central (apoyándolas, visibilizándolas, contactándolas 

con empresarias establecidas) pues ellas tienen una 

mayor potencialidad para innovar, no solo por su edad, 

sino porque todavía no se han enfrentado a todas las 

trabas que genera el sistema cuando fundas una familia. 

Reflejo de la intensidad emprendedora de las mujeres es 

su participación en términos de empresarialidad, según 

se ha visto. El trabajo independiente, de hecho, ha 

surgido como la modalidad de ocupación menos 

frecuente entre las mujeres panameñas.  

La inmensa mayoría de las trabajadoras independientes 

ejercen, además, por cuenta propia, incluso en mayor 

proporción que los hombres. Los indicadores sobre las 

características de este perfil empresarial han dejado 

constancia de condiciones precarias que asocian, de 

alguna manera, el cuentapropismo de las mujeres con el 

emprendimiento por necesidad, concentrado, por otra 

parte, en pocos sectores “tradicionales” (comercio, 

artesanía, agricultura, servicios profesionales, salud, 

servicios sociales,…).  

Estas condiciones ponen sobre la mesa la necesidad de 

articular estrategias de fortalecimiento que 

transformen a las empresarias de necesidad en 

empresarias de oportunidad. Un objetivo tan ambicioso 

como complejo que requiere de medidas para la 

competitividad empresarial en general (relativas a 

canales de financiación, acceso a la innovación y 

tecnología,…), pero también de acciones específicas 

desde una visión de género, con relación a su 

concentración sectorial (atendiendo a los resultados de 

este informe) y respecto a los factores en el perfil de 

empresarialidad, que vienen a señalar las investigaciones 

especializadas en este ámbito. 

En primer lugar, en función de la concentración sectorial 

de las cuentapropistas panameñas, sería oportuno 

atender a estrategias de diversificación sectorial, 

clusterización o innovación en el servicio/producto, 

orientándolas hacia los nichos de oportunidad. ¿Por qué 

no orientar la venta de un producto artesanal decorativo 

hacia la industria inmobiliaria? ¿O por qué no pensar en 

aunar servicios de estética, deporte, alimentación y salud 

en una cadena de servicios para la vida saludable? Son 

solo ejemplos de formas de “repensar” e innovar los 

sectores en los que se hallan las mujeres en el empleo 

por cuenta propia para la mejora del rendimiento 

empresarial.  

Pero a su vez, y de acuerdo a los resultados obtenidos de 

las investigaciones en la materia, también se hace 

esencial trabajar el propio perfil de empresarialidad de 

las mujeres, en lo relativo a factores de género 

asociados a cuestiones clave como la motivación por 

hacer crecer la empresa, invertir los ahorros en el 

negocio, acudir a la banca tradicional, la autopercepción 

como empresarias, la asunción de riesgos o la vocación 

hacia el producto/servicio prestado (Powers y Magnoni, 

2010, Mancera, 2014).  

En definitiva, promover la adquisición de un nuevo rol, 

el de empresarias, en muchas facetas contrapuesto al 

rol tradicional de género, con sus consecuentes 

contradicciones (¿Invertir más recursos en el negocio 

frente a dedicarlo a la familia? ¿Dedicar más tiempo a la 

empresa y menos a los hijos e hijas? ¿Dejar de ejercer la 

“profesión” para dedicarse a las tareas de administración 

dentro de la empresa?). Un nuevo rol de empresarias, 

lleno de contradicciones, pero al mismo tiempo con 
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múltiples beneficios para ellas, para sus familias, para la 

igualdad y para la economía (Powers y Magnoni, 2010).  

En el ámbito del cuentapropismo mención aparte 

merecen las mujeres indígenas, quienes por su situación 

de inequidad y extrema pobreza no debieran quedarse al 

margen de las estrategias de empresarialidad con 

enfoque de género. En el informe se ha reflejado cómo 

entre ellas la ocupación por cuenta propia es una de las 

más extendidas, cuya actividad se centra, casi en 

exclusividad, en la industria manufacturera (dígase la 

artesanía). Todas las propuestas planteadas 

anteriormente serían igual de válidas en su caso, pero 

entre ellas obtendría un gran impacto cualquier 

intervención orientada a innovar la industria étnica 

artesanal (a nivel de diseños, de procesos 

productivos,…), a mejorar sus canales de venta y 

comercialización y a trabajar, aquí, también, estrategias 

de clusterización y de polinización cruzada, engarzando 

la industria artesanal con el turismo étnico cultural y 

social. Todo ello complementado con medidas dirigidas 

a empoderar a las mujeres en el marco de estos procesos 

productivos y en el seno de sus comunidades.  

Junto a las cuentapropistas, el informe ha desvelado otro 

perfil empresarial, pero ya bastante minoritario: el de las 

empresarias establecidas (o su equivalente de 

empresarias con personal empleado). Su situación es, 

ciertamente, más ventajosa, mucha más cercana a la 

empresarialidad de oportunidad. Ellas son, por tanto, 

abanderadas del nuevo rol empresarial de las mujeres 

y, por ello, es crucial su visibilidad.  

Por otra parte, aun siendo su situación mucho más 

ventajosa, predomina entre ellas el pequeño tamaño, la 

escasa innovación, una importante falta de uso de la 

tecnología o su orientación a los mercados locales. Del 

mismo modo, su concentración en dos sectores 

predominantes: el de los hoteles y restaurantes, por un 

lado, y el del comercio minorista, por otro, con ausencias 

relevantes, por consiguiente, en sectores con peso 

importante en la economía panameña (logística, 

transporte, construcción, actividades inmobiliarias y 

financieras, etc.).  

Existe, de este modo, un margen para la mejora, 

consolidación y crecimiento de las empresarias 

establecidas que pasa, de nuevo, por la implantación de 

medidas enfocadas a la competitividad empresarial, en 

general, y con enfoque de género, en particular, incluida 

la identificación con el rol de empresarias, por más que 

en su caso se trate de empresarias establecidas.  

Las estrategias de diversificación, aquí, no serían tan 

pertinentes, al entenderse que el viraje en la actividad no 

sería un objetivo tan estratégico como la del 

fortalecimiento y/o expansión de la actividad que 

desarrollan en la actualidad. Más bien se trataría, por 

tanto, de aplicar medidas de innovación, introducción de 

tecnología o de apertura a nuevos mercados 

(exportación, internacionalización, etc.).  

Asimismo, desde la perspectiva sectorial, es evidente 

que cualquier estrategia dirigida a impulsar el sector 

turístico tendrá un impacto directo sobre la 

empresarialidad de las mujeres, en la medida en que él 

se ubica una amplia proporción de las empresarias 

establecidas.  

A su vez, los procesos de clusterización o de entrada del 

empresariado de mujeres en las cadenas de valor en 

sectores de oportunidad en los que se encuentran 

infrarrepresentadas (transporte, logística, servicios 

financieros, actividad inmobiliaria, información y 

comunicaciones, etc.), podrían repercutir muy 

favorablemente en este terreno. En ese sentido, tendría 

igualmente impacto la visibilización de las empresarias 

que desarrollan su actividad en estos sectores, 

ofreciéndolas como modelos de rol de atracción para 

otras mujeres.  

Cabe anotar que este conjunto de estrategias 

encontrarán su máxima proyección en un ecosistema 

que incentive y promueva unos valores y cultura más 

igualitarios, un reparto más equitativo del tiempo entre 

mujeres y hombres, y que provea unos servicios 

eficientes de la atención y cuidado de personas 

dependientes. 

Todas las propuestas planteadas no son más que un 

punto de partida que, ahora, en el marco del proyecto 

CANAL DE EMPRESARIAS, habrá que contrastar, 

consensuar, probar y validar. 
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Principales indicadores 

utilizados sobre género y 
empresarialidad 
 

Indicador Definición Fuente Unidad Cálculo 

Tasa de actividad 

emprendedora temprana 

(TEA) por sexo 

Porcentaje de la 

población de mujeres 18 

a 64 años que han 

tomado acciones en los 

últimos 12 meses hacia 

la puesta en marcha de 

un nuevo negocio y 

personas que tienen un 

negocio establecido de 

3.5 años o menos 

GEM Panamá Porcentaje TEA mujeres= 

(Emprendedoras nacientes o 

dueñas y gestoras de un nuevo 

negocio/población de mujeres 

de 18 a 64 años)*100 

 

TEA hombres= 

(Emprendedores nacientes o 

dueños y gestores de un nuevo 

negocio/población de 

hombres de 18 a 64 años)*100 

Brecha de género en la 

Tasa de actividad 

emprendedora temprana 

Cociente entre la TEA de 

hombres y la TEA de 

mujeres 

GEM Panamá Razón TEA mujeres/TEA hombres 

Emprendimiento 

temprano por necesidad y 

sexo 

Porcentaje de la TEA por 

motivos de necesidad 

GEM Panamá Porcentaje Porcentaje de emprendedoras 

tempranas por necesidad: 

(Emprendedoras tempranas 

por necesidad/total 

emprendedoras 

tempranas)*100 

Porcentaje de emprendedores 

tempranos por necesidad: 

(Emprendedores tempranos 

por necesidad/total 

emprendedores 

tempranos)*100 

 

Negocios fundados por 

una sola persona por sexo  

Porcentaje de la TEA con 

negocios fundados por 

GEM Panamá  Porcentaje Porcentaje de negocios de 

mujeres fundados  por una 

Principales 

indicadores 

utilizados sobre 

género y 

empresarialidad  
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una única persona, por 

sexo 

única persona= 

(Emprendedoras tempranas 

con negocios fundados por 

una única 

persona/emprendedoras 

tempranas)*100 

Porcentaje de negocios de 

hombres fundados  por una 

única persona= 

(Emprendedores tempranos 

con negocios fundados por 

una única persona/ 

emprendedores 

tempranos)*100 

Nueva actividad 

emprendedora sin 

personal empleado 

Porcentaje de nueva 

actividad emprendedora 

sin personal empleado, 

por sexo 

GEM Panamá Porcentaje Porcentaje de nueva actividad 

emprendedora de mujeres sin 

personal empleado= (Nueva 

actividad emprendedora de 

mujeres/nueva actividad 

emprendedora de 

mujeres)*100 

Porcentaje de nueva actividad 

emprendedora de hombres sin 

personal empleado= (Nueva 

actividad emprendedora de 

hombres/nueva actividad 

emprendedora de 

hombres)*100 

Tasa de actividad 

emprendedora 

establecida por sexo 

Porcentaje de la 

población de 18 a 64 

años que poseen y 

gestionan un negocio en 

marcha que por más de 

42 meses, por sexo 

GEM Panamá Porcentaje Tasa de actividad 

emprendedora establecida de 

mujeres= (Mujeres que poseen 

y gestionan un negocio en 

marcha por más de 42 

meses/población de mujeres 

de 18 a 64 años)*100 

 

Tasa de actividad 

emprendedora establecida de 

hombres = (Hombres que 

poseen y gestionan un negocio 

en marcha por más de 42 

meses/población de hombres 
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de 18 a 64 años)*100 

 

Brecha de género en la 

Tasa de actividad 

emprendedora 

establecida 

Cociente entre la Tasa de 

actividad emprendedora 

establecida de hombres 

y la Tasa de actividad 

emprendedora 

establecida de mujeres 

GEM Panamá Razón Brecha de género en la Tasa 

de actividad emprendedora 

establecida= Tasa de actividad 

emprendedora establecida 

mujeres/Tasa de actividad 

emprendedora establecida 

hombres 

Actividad emprendedora 

establecida sin personal 

empleado 

Porcentaje de actividad 

emprendedora 

establecida sin personal 

empleado, por sexo 

GEM Panamá Porcentaje Porcentaje de actividad 

emprendedora establecida de 

mujeres sin personal 

empleado= (Actividad 

emprendedora establecida  de 

mujeres/actividad establecida 

de mujeres)*100 

Porcentaje de actividad 

emprendedora establecida de 

hombres sin personal 

empleado= (Actividad 

emprendedora establecida  de 

hombres/actividad establecida 

de hombres)*100 

Tasa de discontinuidad 

emprendedora por sexo 

Porcentaje de la 

población de 18 a 64 

años que ha 

discontinuado un 

negocio en los 12 meses 

pasados, por sexo 

GEM Panamá Porcentaje Tasa de discontinuidad 

emprendedora de mujeres=  

(Mujeres que han 

discontinuado un negocio en 

los 12 meses 

pasados/población de mujeres 

de 18 a 64 años)*100 

 

Tasa de discontinuidad 

emprendedora de hombres=  

(Hombres que han 

discontinuado un negocio en 

los 12 meses 

pasados/población de 

hombres de 18 a 64 años)*100 
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Brecha de género en la 

Tasa de discontinuidad 

emprendedora  

Cociente entre la Tasa de 

discontinuidad 

emprendedora de 

hombres y la Tasa de 

discontinuidad 

emprendedora de 

mujeres 

GEM Panamá Punto 

porcentual 

Brecha de género en la Tasa 

de discontinuidad 

emprendedora= Tasa de 

discontinuidad emprendedora 

mujeres/Tasa de 

discontinuidad emprendedora 

de hombres 

Tasa de actividad 

independiente por sexo 

 

Porcentaje de la 

población de 15 años y 

más ocupada por cuenta 

propia o como 

patrono/patrona, por 

sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Porcentaje Tasa de actividad 

independiente de mujeres= 

(Mujeres ocupadas por cuenta 

propia o patronas/población 

ocupada de mujeres de 15 años 

y más)*100 

 

Tasa de actividad 

independiente de  hombres= 

(Hombres ocupados por cuenta 

propia o patronos/población 

ocupada de hombres de 15 años 

y más)*100 

Brecha de género en la 

Tasa de actividad 

independiente 

 

Cociente entre la Tasa de 

actividad independiente 

de hombres y la Tasa de 

actividad independiente 

de mujeres 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Razón Brecha de género en la Tasa 

de actividad independiente= 

Tasa de actividad 

independiente de mujeres/ Tasa 

de actividad independiente de 

hombres.  

Índice de femineidad en la 

actividad independiente 

Relación entre el número 

de mujeres y el número 

de hombres en la 

actividad independiente, 

es decir, el número de 

mujeres ocupadas en la 

actividad independiente 

por cada 100 hombres en 

esa misma condición 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Razón Índice de femineidad en la 

actividad independiente= 

(Mujeres de 15 o más años 

ocupadas por cuenta propia y 

patronas/hombres de 15 o más 

años ocupados por cuenta 

propia y patronos)*100 

Tasa de propiedad de 

negocio en la actividad 

independiente por sexo 

Porcentaje de 

patronos/patronas sobre 

el total de población 

ocupada en la actividad 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Porcentaje Tasa de propiedad de negocio 

en la actividad independiente 

de mujeres: (Mujeres de 15 o 

más años ocupadas como 
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independiente, por sexo patronas/mujeres de 15 o más 

años ocupadas por cuenta 

propia y como patronas)*100 

 

Tasa de propiedad de negocio 

en la actividad independiente 

de hombres: (Hombres de 15 o 

más años ocupados como 

patronos/hombres de 15 o más 

años ocupados por cuenta 

propia y como patronos)*100 

 

Brecha de género en la 

Tasa de propiedad de 

negocio en la actividad 

independiente 

Cociente entre la Tasas 

de propiedad de negocio 

en la actividad 

independiente de 

hombres y la Tasa de 

actividad independiente 

de mujeres 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Razón Brecha de género en la Tasa 

de propiedad de negocio en la 

actividad independiente= 

(Tasa de actividad 

independiente de mujeres/ Tasa 

de actividad independiente de 

hombres) 

Índice de femineidad de la 

ocupación por cuenta 

propia 

Relación entre el número 

de mujeres y el número 

de hombres en la 

ocupación por cuenta 

propia, es decir, el 

número de mujeres 

ocupadas por cuenta 

propia por cada 100 

hombres en esa misma 

condición 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Razón Índice de femineidad en la 

ocupación por cuenta propia= 

(Mujeres ocupadas por cuenta 

propia /hombres ocupados por 

cuenta propia)*100 

Índice de femineidad de 

patronos/patronas  

Relación entre el número 

de mujeres y el número 

de hombres 

patronos/patronas, es 

decir, el número de 

mujeres patronas por 

cada 100 hombres 

patronos 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Razón Índice de femineidad de 

patronos/patronas= (Mujeres 

patronas /hombres 

patronos)*100 

Distribución de la 

población ocupada por 

cuenta propia según 

categoría de actividad 

económica y sexo 

Porcentaje de población 

ocupada por cuenta 

propia según categoría 

en la actividad 

económica y sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Porcentaje Distribución de la población 

ocupada de mujeres por 

cuenta propia según categoría 

de actividad económica= 

(Mujeres ocupadas por cuenta 
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propia en la categoría de 

actividad económica x/Mujeres 

ocupadas por cuenta 

propia)*100 

Distribución de la población 

ocupada de hombres por 

cuenta propia según categoría 

de actividad económica= 

(Hombres ocupados por cuenta 

propia en la categoría de 

actividad económica x/Hombres 

ocupados por cuenta 

propia)*100 

Distribución de la 

población ocupada como 

patrono/patrona según 

categoría de actividad 

económica y sexo 

Porcentaje de población 

ocupada como 

patrono/patrona según 

categoría en la actividad 

económica y sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Porcentaje Distribución de la población 

ocupada de mujeres como 

patronas según categoría de 

actividad económica= (Mujeres 

ocupadas como patronas en la 

categoría de actividad 

económica x/Mujeres ocupadas 

como patronas)*100 

Distribución de la población 

ocupada de hombres como 

patronos según categoría de 

actividad económica= 

(Hombres ocupados como 

patronos en la categoría de 

actividad económica x/Hombres 

ocupados como patronos)*100 

Distribución de la 

población ocupada por 

cuenta propia según 

ocupación y sexo 

Porcentaje de población 

ocupada por cuenta 

propia según ocupación 

y sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Porcentaje Distribución de la población 

ocupada de mujeres por 

cuenta propia según 

ocupación= (Mujeres ocupadas 

por cuenta propia en la 

ocupación x/Mujeres ocupadas 

por cuenta propia)*100 

Distribución de la población 

ocupada de hombres por 

cuenta propia según 

ocupación= (Hombres 

ocupados por cuenta propia en 

la ocupación x/Hombres 

ocupados por cuenta 
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propia)*100 

Distribución de la 

población ocupada como 

patrono/patrona según 

ocupación y sexo 

Porcentaje de población 

ocupada como 

patrono/patrona según 

ocupación y sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Porcentaje Distribución de la población 

ocupada de mujeres como 

patronas según ocupación= 

(Mujeres ocupadas como 

patronas en la ocupación 

x/Mujeres ocupadas como 

patronas)*100 

Distribución de la población 

ocupada de hombres como 

patronos según ocupación= 

(Hombres ocupados como 

patronos en la ocupación 

x/Hombres ocupados como 

patronos)*100 

Tasa de gerencia en la 

ocupación por cuenta 

propia por sexo 

Porcentaje de población 

ocupada por cuenta 

propia que ejerce como 

directiva o gerente, por 

sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Porcentaje Tasa de gerencia en la 

ocupación por cuenta propia 

de mujeres= (Mujeres 

directivas y gerentes ocupadas 

por cuenta propia/mujeres 

ocupadas por cuenta 

propia)*100 

 

Tasa de gerencia en la 

ocupación por cuenta propia 

de hombres= (Hombres 

directivos y gerentes ocupados 

por cuenta propia/hombres 

ocupados por cuenta 

propia)*100 

Tasa de gerencia en la 

ocupación como 

patrono/patrona por sexo 

Porcentaje 

patronos/patronas que 

ejercen como directivos 

o gerentes, por sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Porcentaje Tasa de gerencia en la 

ocupación como patronas= 

(Mujeres patronas directivas y 

gerentes /mujeres 

patronas)*100 

 

Tasa de gerencia en la 

ocupación como patronos= 

(Hombres patronos directivos y 

gerentes /hombres 

patronos)*100 
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Tasa de subempleo visible 

en la ocupación por 

cuenta propia por sexo 

Porcentaje de población 

ocupada por cuenta 

propia con insuficiencia 

de horas de trabajo por 

sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Porcentaje Tasa de subempleo visible en 

la ocupación por cuenta propia 

de mujeres= (Mujeres con 

insuficiencia de horas ocupadas 

por cuenta propia/mujeres 

ocupadas por cuenta 

propia)*100 

 

Tasa de subempleo visible en 

la ocupación por cuenta propia 

de hombres= (Hombres con 

insuficiencia de horas ocupados 

por cuenta propia/hombres 

ocupados por cuenta 

propia)*100 

Tasa de subempleo 

invisible en la ocupación 

por cuenta propia por 

sexo 

Porcentaje de población 

ocupada por cuenta 

propia con insuficiencia 

de ingresos por sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Porcentaje Tasa de subempleo invisible 

en la ocupación por cuenta 

propia de mujeres= (Mujeres 

con insuficiencia de ingresos 

ocupadas por cuenta 

propia/mujeres ocupadas por 

cuenta propia)*100 

 

Tasa de subempleo invisible 

en la ocupación por cuenta 

propia de hombres= (Hombres 

con insuficiencia de ingresos 

ocupados por cuenta 

propia/hombres ocupados por 

cuenta propia)*100 

Tasa de subempleo visible 

en la ocupación como 

patronos/patronas por 

sexo 

Porcentaje de población 

ocupada como 

patrono/patrona con 

insuficiencia de horas de 

trabajo por sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Porcentaje Tasa de subempleo visible 

como patronas= (Mujeres 

patronas con insuficiencia de 

horas /mujeres patronas)*100 

 

Tasa de subempleo visible 

como patronos= (Hombres 

patronos con insuficiencia de 

horas /hombres patronos)*100 

Tasa de subempleo 

invisible en la ocupación 

Porcentaje de población 

ocupada como 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

Porcentaje Tasa de subempleo invisible 

como patronas= (Mujeres 
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como patronos/patronas 

por sexo 

patrono/patrona con 

insuficiencia de ingresos 

por sexo 

(INEC) patronas con insuficiencia de 

ingresos/mujeres 

patronas)*100 

 

 

Tasa de subempleo invisible 

como patronos= (Hombres 

patronos con insuficiencia de 

ingresos/hombres 

patronos)*100 

Proporción de población 

ocupada por cuenta 

propia a tiempo parcial 

por sexo 

Porcentaje de población 

ocupada por cuenta 

propia a tiempo parcial 

por sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Porcentaje Proporción de población 

ocupada de mujeres por 

cuenta propia a tiempo 

parcial:  (Mujeres ocupadas por 

cuenta propia a tiempo 

parcial/mujeres ocupadas por 

cuenta propia)*100 

Proporción de población 

ocupada como 

patrono/patrona a tiempo 

parcial por sexo 

Porcentaje de población 

ocupada por cuenta 

propia a tiempo parcial 

por sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Porcentaje Proporción de población 

ocupada de mujeres por 

cuenta propia a tiempo 

parcial:  (Mujeres ocupadas por 

cuenta propia a tiempo 

parcial/mujeres ocupadas por 

cuenta propia)*100 

Concentración de la 

población ocupada por 

cuenta propia en sectores 

de oportunidad por sexo 

Porcentaje de población 

ocupada por cuenta 

propia en categorías de 

actividad económica de 

mayor contribución al 

PIB por sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Sistema de 

Cuentas 

Nacionales de 

Panamá (INEC) 

Porcentaje Concentración de la población 

ocupada de mujeres por 

cuenta propia en sectores de 

oportunidad= (Mujeres de 15 

años o más ocupadas en la 

ocupación por cuenta propia en 

categorías económicas de 

mayor contribución al PIB/ 

mujeres ocupadas por cuenta 

propia)*100 

Concentración de la población 

ocupada de hombres por 

cuenta propia en sectores de 

oportunidad= (Hombres de 15 

años o más ocupados en la 

ocupación por cuenta propia en 

categorías económicas de 

mayor contribución al PIB/ 
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hombres ocupados por cuenta 

propia)*100 

 

 

 

Concentración de la 

población ocupada como 

patrono/patrona en 

sectores de oportunidad 

por sexo 

Porcentaje de población 

ocupada como 

patrono/patrona en 

categorías de actividad 

económica de mayor 

contribución al PIB por 

sexo 

Encuesta de 

Mercado Laboral 

(INEC) 

Sistema de 

Cuentas 

Nacionales de 

Panamá (INEC) 

Porcentaje Concentración de la población 

ocupada de mujeres como 

patronos en sectores de 

oportunidad= (Mujeres 

ocupadas como patronas en 

categorías económicas de 

mayor contribución al PIB/ 

mujeres ocupadas como 

patronas)*100 

Concentración de la población 

ocupada de hombres como 

patronos en sectores de 

oportunidad= (Hombres 

ocupados como patronos en 

categorías económicas de 

mayor contribución al PIB/ 

hombres ocupados como 

patronos)*100 

 

 


