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INTRODUCCiÓN 

Las mujeres social y económicamente han estado presentes a lo largo de la 

historia, de una manera secundaria, y no por ser o aportar socialmente menos que 

los hombres, sino porque el espacio en el que se han desenvue~o es en el ámbito 

privado. Dicho en otras palabras, las mujeres han jugado un protagonismo 

trascendental al interior de su hogar. Por lo que su función ha sido y es, 

fundamenta l para el desarrollo económico y social de un pais. Las func iones de 

cuidado y sa lvaguarda de todas personas consideradas como entes económicos, 

genera una fuerza de trabajo funcional y eficiente, que se educa naturalmente en 

la organización básica de unidad social , como es considerada la familia. 

Por estas y otras razones la presente tesina se enfoca en enfatizar la participación 

económica de las mUJeres, en las diferentes ramas productivas, pero 

principalmente en el sector de los se rvic ios. Dicho sector se ha innovado 

aceleradamente durante las últimas décadas como respuesta a los requerimientos 

sociales y económicos globales. 

" ... es necesario un enfoque completamente nuevo para enfrentar el reto de crear 

trabajos de calidad, que identifiquen el tipo de oportunidades de empleo que 

pueden beneficiar a las mujeres, sobretodo en el sector servicios donde se 

encuentra la mayor parte de la fuerza laboral femenina" (ONU, 2006) 
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La economía se ha transformado de tal manera que el sector servícios cuenta con 

una elevada participación femenina, misma que aumenta dia a dia . ¿Acaso se 

puede imaginar el mundo actual sin servicios?, pero aún más relevante, ¿se 

podria imaginar el funcionamiento del sector sin la participación tanto económica 

como social de las mujeres? 

Las condiciones laborales no han sido favorables para las mujeres, por ejemplo , 

los servicios remunerados que desarrollan en el hogar las empleadas domésticas 

han sido excluidos de los beneficios de los que si disponen los empleados del 

mercado de trabajo formal, como son· el derecho a la seguridad social y a las 

pensiones. Si bien no están descartadas totalmente , existen muchas trabas para 

pensionartas. 

Sin embargo, y a pesar de estos obstáculos, las mujeres siguen en la búsqueda 

de una mejora en su calidad de vida, enfrentando la ideología general que resta 

importancia para el desarrollo personal, a las actividades del hogar y construyen 

asi , su propio concepto de lo que está bien o mal. 

La participación económica de las mujeres en México ha sido poco estudiada por 

historiadores y analistas, por lo que renejar su realidad en el conteKto de su 

inserción laboral complicado. Con el afán de no caer en lo que la sociedad 

considera correcto, esta tesina analiza de manera teórica y empirica la situación 

• 



general del mercado de trabajo, en donde participan mayoritariamente las 

mujeres mexicanas. 

Así, en el capítulo 1, se presentan los conceptos principales sobre género y 

economia, para la comprensión del trabajo, al igual que una comparación, general 

de las caracteristicas de la población entre hombres y mujeres, y el 

comportamiento poblacional de México, durante el periodo comprendido entre los 

años de 1987 al 2007, este periodo fue escogido para tener un rango mayor de 

comparación y asi renejar de manera clara el antecedente del periodo de 2000 a 

2007. 

El capitulo 11 está dedicado al estudio minucioso del comportamiento laboral 

femenino en el sector servicios, considerando la división económica de trabajo 

formal e informal, incluyendo la variable ingresos. 

El capítulo 111. reneja la situación de las mujeres mexicanas y latinoamericanas con 

respecto al trabajo doméstico, así como la situación que se genera al final de su 

vida laboral en el sistema de pensiones. 

Finalmente, a manera de conclusiones se presentan algunos resultados y 

consideraciones que para la autora resultan relevantes. 

Todo el trabajo está fundamentado en la investigación y formación de series de 

tiempo, de diversas va riables económicas y sociales básicamente femeninas a fin 
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de generar indicadores y ponderadores estadisticos, con los que se precisó el 

análisis y sobre todo las conclusiones. Se intenta asi cumplir con los objetivos de 

mostrar el proceso, pero sobre todo las condiciones en las que las mujeres se han 

insertado al mercado laboral mexicano en el período de estudio. 
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Capitulo I 

Este capitulo nos introducirá en la relación de los conceptos generales del 

desarrollo de la tesjna, y al mismo tiempo, mostrara una perspectiva mas amplia 

en el periodo a desarrollar comprendido de 2000 a 2007, ya que se mostraran 

años prev ios para tomar un punto de partida y asi poder comparar tanto a la 

población como su comportamiento dentro de la economia en México. 

Economía y género en Méx ico 

Iniciamos este análisis con los conceptos de economía, género y sexo. Economía 

es la ciencia social que estudia la forma en que se organiza una sociedad para 

producir y distribuir los bienes y servicios necesarios, en tanto que género es "una 

forma de denotar las ·construcciones culturales', la creación totalmente social de 

ideas sobre los roles apropiados para mujeres y hombres."(Scott , 1996). Es decir 

que el género no es una condición biológica con la que se nace sino una que se 

va construyendo segun la realidad social de cada individuo , dando por hecho , que 

el género es una condición social con la cual los seres humanos tendrán que lidiar 

segun su formación moral , por tal razón se dice que "Una no nace, sino se hace 

mujer" (Scott, 1996). 

El concepto género muchas veces se confunde con sexo. El sexo es una 

morfologia físjca de la cual sólo hay dos condiciones "hombre" y "mujer", en 

cambio el término género es más amplio, porque conlleva connotaciones 

, 



1.1 El lugar de las mujeres en la sociedad 

Las mujeres a lo largo de la historia han sido confinadas a actividades que limitan 

su partitjpación social y su poder económico, observándose una falta de derechos 

que como seres humanos y tjudadanas tienen lo que conlleva a diversas formas 

de discriminación de género. Es necesario tener daro los conceptos anteriores 

porque los roles de género , tienen un encasilla miento respecto a cada seKO que 

afecta el ámbito económ ico, aunque no significa que esto no pueda realizarse por 

el seKO contrario. 

Algunas ideas discriminatorias que limitan la capatjdad de desarrollo personal de 

las mujeres han ido cambiando . El empoderamiento 1 de las mujeres en diferentes 

esferas económicas es un proceso que aunque dificil, se da a lo largo del tiempo y 

es actualmente irreversible. Sin embargo , esto no significa que anteriormente no 

haya habido mujeres sobresalientes que nunca permitieron que su condición de 

mujeres las limitara para alcanzar sus objetivos. 

La economía género va ligada a la economía nacional y se comprueba con el 

incremento en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Los escasos 

puestos de trabajo o de poder que oCtlpan con respecto a los hombres en el 

mundo, más específicamente en MéKico que posee una cultura denominada 

"machista", sólo demuestran la creencia caracteristica principal, cual es: que las 

, "El empode;amiento es un actuar, un discurso, y una acción que surge en medio de I..::has pOliticas 
especWcas: es un campo de saber.poder que sirve para re"'indicar 10$ (lereo;hos de las mujeres romo género, 
pero lambi&n ¡)<I ra jusl~ica r el arribo (o el deseo de arribar) a ptJeSIOS l amados "de poder', es de6r sitios de 
mando de control, de toma de de<:isiones y repreSoe<'llacion : (Gonzélez y Rod rí guez 2006, p. 71) 
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mujeres s610 sirven para labores domésticas y para tener hijos, quitándoles toda 

oportunidad de desarrollo, como seres humanos y como personas pensantes. 

a) Los mercados de trabajo femeninos 

La estructura económica de nuestro pais ha venido construyendo una economia 

informal2 y de las mismas magnitudes un mercado de trabajo también informal, en 

donde las mujeres dia a día se integran , dado que les brinda trabajo remunerado. 

Si bien muchas mujeres han buscado empleo en el sector legal o formal , no 

reciben alternativas viables en el mismo número y calidad que los hombres, 

básicamente por prejuicios e ideas discriminatorias al sexo femenino y su 

condición de mUjeres como el de estar embarazada o se pueden embarazar. aun 

cuando la Constilución J y Ley Federal del Trabajo · sancionan este tipo de 

discriminación laboral. 

¡"el wbs«:tor informal incluye a 10$ trabajadores por cuenta propia qL>e ocasionalmente emplean asalariados 
y ger>e~Ime<lle no se inscr iben en regiS!rO$ oficiales, Iis<;ale$ O de seguridad social, y parte de los duei'.os de 
los negocios inlormil les pueden ocupar uno O m~ asalariados de marJefa cooti nua. cumpliendo parcialmente 
con reglamootaciooes o requisitos. gubern~menlales. 
Es importante señala r que el subsector inform;ol no incluye la denominada economía sublem.nea ni 
activOdades ilegales tales corno la eo-asión fisca l, la pirateria, la prod<ICCió<1 y \fál ico de drogas, la ..sura, la 
reventa de laquina. el comercio y IranspOrte de mercarlCias de contrabando o las inlelVenciones quirurgÍC8s 
desautorizadas. entre OIras." (Ramos y G6mez. 20)6) 
> Art. l ' "Queda prohibida toda dis.criminación rnotf,Iada por el origen etnico o naciOllal. el genero. la edad. las 
discapacidades. la cond ición social. las condiciones de sa lud. la re4igió<1. las opinjones. las prelereoci&s. el 
estado c .... ¡ o cualqu ier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar lo 
derechos y tibertades de las personas." 
Art. 123 "Las mujeres durant<! <!I embaralo no rea lilarán trabajos qu<! exij¡>n un <!Sluerzo oonside<able y 
sign i~quen \lI'I peligro para $U salud en relación con la gestación; gOZaran forz06amente de un descan$O de 
seis semiHlas anleriorefo a la lecha lijada aproximadamente pa~ el parto y seis semanas pOSteriores al 
rn;smo. debieodo pefc;b~ 6u salario integro y COOSoelVa r 6u empleo y los derechos que t.Jbie~ adquirido ¡XIr la 
relaciOn de t rabajo. En el periodo de lacbnci;o. tendr.ln dos descansos extraordinarios por dia. de media hora 
cada uno. pa~ alirnenbr a $US ~ijos. " 
' Ar!. 132 fracción XXVII , Art. 1150, Art.167, Ar"!. 170fraccién 1, 11, 111, IV, V, VI Y VII. 



Por otro lado la informalidad proporciona grandes oportunidades para laborar en 

horarios flexibles, permitiéndoles no desatender las labores propias del hogar: 

como son los quehaceres domésticos que cuidan del bienestar de la familia , ya 

sean los padres y hermanos, o bien, el bienestar de la pareja y los hijos. 

Incorporado a esto la mejora de los ingresos de la familia , para adquirir una mejora 

en la cal idad del nivel de vida. 

Algunas de las causas de la apertura de los mercados de trabajo a las mujeres 

han sido estimuladas por las exigencias tanto de los avances tecnológ icos como 

por la apertura comercial que ha experimentado el país. Al crear nuevos y 

diferentes empleos, las habilidades femeninas (un ejemplo de ello es la gran 

demanda de mano de obra en las maquiladoras ubicadas en México) son 

requeridas y apreciadas. 

En la gráfica 1, se exponen los datos de la Población Económicamente Activa de 

México (P EA)5 de 1991-2007. En estos años el empleo femenino se ve forzado a 

una acelerada inlegración al mercado laboral, provocado por el error de diciembre 

que da inicio a la crisis de 1995, dando por resultado un aumento del 13.8% de las 

mujeres que laboran. Es decir, la crisis obliga a mas mujeres a salir de sus 

hogares e integrarse al mercado laboral (Jiménez, 2001 ). 

' PEA: Personn de 14 ~i'Ios Y más ocupados o desocupados, que p~rü:; i pan en ~Iguna ilcWidad produd"il. 
cumpiendo un ho<ario definido y recibiendo un sueldo o ""'rio. Incluye a 10$ Irabajadores en hcoelga. con 
I icen<:~ temporal, de vacaciones O enfermedad. Fuerl\$: INEOI 2000 
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Para los años posteriores a 1995 se observa que el empleo femenino crece a 

rrtmo decreciente hasta el año 2005 que es cuando comienza una recuperación el 

incremento del empleo. A partir de este año, la tasa de variación del empleo 

masculino es negativa , llegando a -2.09%. La contratación de hombres se frena y 

a los despidos hay que agregar un aumento de las horas trabajadas y disminución 

del poder adquisitivo para quienes conservaron sus puestos de trabajo . 

Por su parte , la tendencia del empleo de mujeres evoluciona de manera similar 

aunque con algún retraso en sus secuelas negativas. Esto último se podria 

re lacionar con las politicas sociales que el gobierno federal impulsó 

Por otro lado, la Tasa Promedio de Participación Económica (TPPE)6 que se 

observa en el cuadro 1, muestra que las mujeres no representan más del 42% 

para el año 2007. Considerando todo el periodo 2000-2007 se nota el crecimiento 

de la participación femenina . 

" 
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Gráfica 1 
PEA por sexo en México 

1993-2007 

(tasa de variación porcentual) 

"" '"" 

~TOIa l 

~Mombres 

,"" 
Fua\l.: Elob<nci6.J propio """dol'" del INEGI·STPS E""",,"la N.ciMa! eSe ETlip!eol990, 199~, 2000y 200S. 
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En la gráfica 1, podemos observar que la población femenina de 14 anos y más se 

integra aceleradamente al mercado de trabajo lo que reflejaria el cambio tanto de 

hábitos de vida, como de necesidad de mayor ingreso familiar. Que desarrollen 

actividades en el mercado laboral, implica que estás no sólo sean en el ámbito 

privado de la fam ilia , sino que entran en el espacio público, logrando una 

presencia social y económica irreversible . 

En el ano 2000, con el cambio de metodo logia] en los censos económicos, se ve 

como el porcentaje de la población que participa en la economía pasa de 55.78 % 

en 1999, a 57.56 % para el año 2000, al90 muy similar sucede en la TPPE 

masculina donde va de 74.96% a 80.24% respectivamente, aunque en el caso de 

7 A ~rtir del ailo 2COJla metodologia ~mbia ya que la poblad6n a o:.nsiderar en la PEA es ele 14 ailos f<1 

&delante y en los al'los anterioru la pOblación corosiderada era. de 12 a~osen adelante. 



la TPPE femenina notamos que no aumenta ya que de 38.48% disminuye a 

36.95%. Esto se debe a que se deja de tomar en cuenta a una población de 2 

millones aproximadamente8
. Al cambiar los porcentajes de manera importante , 

esto se reneja en la disminución de esta tasa de participación. 

CUADRO 1 
1\Uxk o: T:lsa promedio de p:lrtidp:l ~ ión económk:1 por S{'xo (TI' PE) 

1987-2007 
(porcent:lj{') 

, . 
. , 

" . 

• Esto se re/iere ~ que se ~a de considerar a la población de 12 y 13 años a partir del año 2000. Ya que se 
mod~ir;a a 14 años y más por el camb'o de metodologia. esto represenIÓ aproximadamente 2 millones de 
per$O<1as. 
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Para los años siguientes al año 2000, la TPPE total y la femenina aumentó , esto 

quiere decir, que la participación económica de la población de más de 14 años 

que está integrada o desea integrarse al mercado laboral aumentó en el tiempo, 

esto tiene explicación en la propia estructura de la población mexicana total, pero 

lo relevante es que la participación económica femenina se incrementó, esto 

debido a que el mercado laboral absorbió más fuerza de trabajo femenina . 

A la TPPE masculina no le pasó lo mismo, pues por el contrario, se ve reducida . 

Aún asi, la aportación económica es mayor si analizamos la gráfica 2, donde en 

términos de porcentaje. la intervención económica de las mujeres sigue siendo 

menor. Al ser relegadas a lo privad09, algunas de las mujeres que no están en el 

mercado laboral se encuentran en los hogares realizando labores domésticas o 

son estudiantes que no laboran. Pero el hecho de que este grupo de mujeres sean 

relegadas al hogar, no significa que no realicen un papel económico importante , ya 

que cuidan del bienestar de las familias, que son la base de la economia . 

' Entendal'n06 por privado a lodas aquellas act ... idades que lleven un esfuerzo fisico y que Man realizadas en 
el hoga', como es la limpieza del hoga', el cuidado de la lami " , lavar rop<l, etc. 
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Gráfica 2 
México: Participación Económica por sexo 1987-2007 

(millones de personas) 
• Hombres . Mujeres . Total 

I 
1991 1995 1999 2003 2007 

Fuau.: EloboraciÓOl propio """ da!,," do INEGI: Tosa do participaci6n ""on6rnj"" oegún ""'-o, y C<mOO de pobIociÓOl Y 
,',i<>o1a.1990. 1995. 2000 Y 200S, 

1.2 Educación 

Se entiende a la educación como la transmisión de conocimientos que ayudan de 

manera social y cultural al desarrollo y comportamiento de la sociedad y del 

entorno, los cuales son transmitidos a los hijos a través de sus padres, de 

personas mayores y desde instituciones sociales. 

Partiendo de esta consideración, la educación es un factor importante, en lo social 

y económico, Una mala educación concibe una imagen y proporciona una 

perspectiva de inferioridad para los roles femeninos al considerar a las 

actividades realizadas por las mujeres como algo que tíenen que hacer porque son 

" 



parte de su naturaleza, y no como lo que realmente representan, como trabajo 

impago ' 0. A pesar de los atrasos culturales resaltemos que el nivel educativo 

también es fundamental para el desarrollo personal de los seres humanos y sobre 

todo de las mujeres. 

En este apartado se relaciona de manera directa la educación , con el desarrollo 

del pensamiento de la población general en México, ya que la primera limitación 

en la vida productiva e intelectual de las mujeres proviene de los propios hogares, 

que es donde principalmente se imparte esta educación . 

a) Nivel educativo de las mujeres 

Nivel educativo, se refiere al período que una persona ha permanecido en el 

sistema educativo formal , medido en anos escolares. En esta parte del trabajo 

solo se analizará la participación de las mujeres (ninas y adolescentes) en la 

educación básica, primaria y secundaria. En México , la educación está constituida 

oficialmente por la educación preescolar de tres años. la primaria que consta de 

seis grados y la secundaria de tres 11 

El nivel educativo es un aspecto fundamental para la realización de la vida 

profesional y personal de las mujeres, para salir al mercado laboral deben contar 

." OeI in i'ndolo u dice que cuando se hat)la de Wlbajo impago U refiere a &CIivOdades realitadas que 
requi«en de liempO productivo para l evarse a cabo. y en donde no se le da una compensación económica o 
~Ia 'io ( K3~ M~I)( . 8 Capital T.I c~p. VII "La Tasa de PIll$v~Ior·. 1991. 
" Este anali$$ u hace lomalldo en cuenta el Art. 3· COIl$IiIL>Cior>81 dollde O$pOC~ica que la edua!ción 
prOjlOrdonada por el Estado es solo prH:scolar, primaria y $(!(;ulldaria (edL>Cación bj$ica) 

" 



con recursos que ayuden a facilitar su búsqueda laboral con éxito, en este caso es 

su nivel educativo. 

Cuadro 2 
Proporción de hombres y mujeres de educJción básica respecto al totJl de la población de 

6 a 17 ;lIlos 

Años TotJ l ' ~'Iuicres Hombres 

1990 76,86 5L1 1 48.89 

1995 66.2 1 51.23 48.77 

2000 92.39 50. 70 49.30 

2005 98.86 50,22 49.78 
FU<Ol1 ... , clabor:aci.ón propi. con da'o¡ de la CEPA! •• lNfOI 1990. 1995.2000 y200~ 
• Esto p!l(telllaje es l. relación delloW de loo .,tudi'"ttes de ed"".ción w.¡", 00fl respe<lo, la pobI . ción lota! de 6 • 17 

"'" 
Además hay que tener en cuenta que el nivel educativo también es un 

determinante que alienta a más mujeres a tener una vida productiva fuera del 

hogar. 

En el cuadro 2, encontramos la relación que existe entre la población total de 6 a 

17 a"os y la matrícula escolar. Las mUjeres mantienen de 1990 a 2005, la mayoría 

rela tiva en relación a la población escolar, por ejemplo para 2005 se muestra que 

las mUjeres en educación básica constitu ian el 50.22% de la matricula total y los 

hombres el 49.78%. 

" 



La población estudiantil ha crecido. En 1990, ésta sólo representaba el 76.86% de 

la población de 6 a17 años y para 2005 los estudiantes de educación básica era el 

98.86% para el mismo rango de edad . 

Para el periodo de 1990 a 2005 la participación de las jóvenes estudiantes 

oscilaba en más del 50% de los alumnos de educación básica de 6 a 17 años. 

La gráfica 3 expone la relación que existe entre el total de las jóvenes de la 

población con respecto a las niñas que estudian primaria y secundaria . Se amplia 

la edad hasta los 17 años por el elevado nivel de reprobación que existe en la 

secundaria, el cual fue para 2002 un promedio del 18.9% del total de estudiantes 

de secundaria !l. En esta gráfica se observa que efectivamente México va 

avanzando en educación escolar, ya que la brecha entre hombres y mujeres ha 

disminuido, llegando a cerca del 99% las mujeres que estudiaban educación 

básica el año 2005. 

11 Fuente: INEGI, e..euesta l amada: Reprob.a.ei6n pOr n Jv~ educativo. El u~imo ailo dado en esta er>eu<'>Sta es 
el2Q02. 
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Gráfica 3 
Comparación porcentual de mujeres que estudian en relación 

con la población femenia total de 6 a 17 años 
(porcentaje) 

1995 AiIm 1000 2005 

. mUJeres de ed~1ón ooslC/l 

La gráfica 4 muestra el comportamiento de la población estudiantil de educación 

básica . Nos muestra que consistentemente las nil'ias siempre ocupan la mayoria, 

disminuyendo por tanto la brecha educativa, dando mayor oportunidad a las 

mujeres. Donde anteriormente se consideraba que era más importante que "los 

hombres estudien porque algún dra tendrán una familia que mantener" y a 

principios y hasta mediados del siglo pasado las mujeres eran educadas para ser 

amas de casa y no tenia n los mismos derechos que los hombres, se verifica un 

cambio estructural de la sociedad. 



Gráfica 4 
Proporción de estudiantes mexicanos por sexo de acuerdo a 

la población de 6-17 años 
(porcentaje) 
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Fuente: ElabocaciÓll propia coo datos de la CEPAL e INEGI, 1990, 1995, 2000 Y 2005 

El cuadro 3, para un periodo de 15 años (de 1990 a 2005) considera la relación 

porcentual entre el total de la población femenina de 6 a 17 años de edad, y las 

estudiantes de primaria, así como de las que logran seguir cursando la 

secundaria. 

El porcentaje de mujeres en educación primaria se mantiene constante en un 56% 

con respecto de la población total en estudio. Este dato es considerado normal, la 

primaria normalmente se cursa de los 6 a los 12 años de edad y se considera al 
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total de la población hasta los 17u años. El problema real por lo tanto, en ésta 

parte del trabajo , no es cuántas niñas inician la educación primaria, sino cuántas 

de ellas continúan con su educación secundaria, es decir, el nivel de deserción 

entre la primaria y la secundaria , que en otros términos es, sí las niñas se 

mantienen en la escuela por más de seis años, o si alguna e)(ternalidad no les 

permite seguir estudiando. 

En 1990 sólo el 47.6% de las niñas o adolescentes que term inaron la primaria 

ingresaron a secunda ria. Para el 2005 esta proporción se elevó al 75%, es decir, 

la deserción femen ina disminuyó aceleradamente en la educación básica , y aun 

así, los cambios en la educación personal no son tan drásticos a pesar de que hay 

más mujeres estudiando el nivel secundaria . Estos incrementos en el nivel 

educativo posiblemente fueron a causa del renejo social que ha recibido la idea 

que cuanto mayor nivel educativo tengan las mujeres, mayor bienestar logrará su 

familia, reconociéndose asi la capacidad de multiplicar los beneficios y resultados 

de programas públicos y de salud. 

'J Se utilOza este rango por que 10$ datos de la matricula de la CEPAI.. oonsideran una población estudianli de 
6 a 17 ailos ~ edad para la edL>Cación bésic:il en M~.ico. 



Cuadro 3 
Estudiantes mujeres de educación bás ica de México 199fl.2005 

(porccnta-c) 

Población f~~l1 e n i "" de 
Años 6-17 años Primaria· Secundaria" 
1990 100 56.52 47.63 
1995 100 56_22 53.00 
2000 100 56_13 63.48 
200S 100 56_68 75.43 

11<I¡1.: m.b<nci6o propia o,,", dolOS de la CHAL. tNEGl 10)9(1. 1995)()(l(I Y 2o),)j. 

· Esl0 cáloulo ... 100_'" cuer~a OOmO el I<XW,. lal~"16o f<mo:nin.1lotal
lo 
~6n a 17 lÍ'oOO • 

•• Este cálculo es l,"nanOO en rue1\1a romo el 100% a la lad60 estudiarlil de -maria. 

Gráfica 5 
Matricula de mujeres en México por nivel educativo 

1987-2005 
(porcentaje) 
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La gráfica 5 muestra la diferencia porcentual anual entre la primaria y secundaria 

de estudiantes mujeres, en otras palabras, la relevante disminución de la 

deserción, al pasar del 47% en 1987 a sólo el 20% el año 2005. 

Estos resultados sorprenden pues se registran a pesar de los labúes sociales y 

culturales -como aquel de no S8rcapaces de realizar trabajos con compromiso por 

ser mujeres- que aún predominan en relación al desarrollo de ellas y las fuertes 

creencias de una buena parte de la población adulta - para qué estudia si es mujer 

y la van a mantener- que subsisten. En la encuesta realizada por el Instituto 

Nacional de Estadisticas y Geografia (INEGI) de 19991~ se afirma que el impulso y 

apoyo a las mujeres a estudiar depende de manera directa del nivel escolar de los 

padres, teniendo un renejo en la disminución real de la discriminación de género. 

otra información a destacar es que la mayoria de las mUjeres encuestadas que 

están de acuerdo con la afirmación de que para qué estudian si las van a 

mantener, son mujeres que no trabajan en el mercado laboral. Si suponemos que 

son amas de casa y madres de familia , se denota la importancia del nivel 

educativo y como éste inHuye como factor determinante en el cambio del destino 

de las mujeres l~. Lo más preocupante quizá es que muchas de las personas que 

transfieren estas ideas discriminatorias son precisamente mujeres. 

En el 2005 el mercado laboral mexicano captó mujeres que tenian minimos 

estudios de secundaria , con trabas culturales y de género, pero también con 



grandes necesidades y ganas de salir adelante. · .. es necesario tener en cuenta 

que el debate actua l sobre la educación y las mujeres no se limita, como en 

epocas pasadas, a considerar sólo los aspectos cuantitativos. El foco de interes es 

analizar que aprenden alli sobre si mismas y su papel futuro en la sociedad, por 

qué continúan orientándose hacia campos profesionales tradicionalmente 

femeninos, que efectos tienen en el desarrollo de su identidad , autoestima y 

proyecto de vida , los mensajes que se transmiten a traves del curriculum formal y 

oculto; en definitiva, todos los procesos y mecanismos manifiestos y sutiles a 

traves de los cuales la escuela transmite un conjunto de valores, prescripciones y 

expectativas diferenciales según género" (Bonder. 1994). 

b) El nivel escolar como determinante para la obtención de empleo 

"Referente a la variable educación, los empleados formales tienen un promedio 

mayor en el nivel educativo, medido por número de años de estudios completados. 

que los empleados informales. Los empleados formales tienen un promedio 2.3 

años de escolaridad más que los empleados informales." (Ramos y Gómez, 2006). 

Esto en el año 2006 en México 

De la población total que habitaba Mexico en el 2005, sólo el 2.4% estudiaba el 

bachillerato dentro del rango de edad de 14 a 18 años, y el 50.25% eran mujeres 

(véase cuadro 4), siendo un logro para las mujeres el cursar un nivel educativo 



mayor al nivel básico , es decir el nivel medio superior, que se reneja en la elevada 

participación estudiantil femenina . 

Sin embargo, si comparamos con el total de mujeres que estaban en edad de 

cursar este nivel educativo el resultando es una minoria de mujeres. 

CQmparación de estudiantes mujeres de bachillerato en ~Ié .~ i co de 191)2·2005 

Población 

j il 
que 

estudian el 
bachillerato con 

Matrícula media los 

Población que estndi" 
el bachillerato con 

"'IP"'''''' población 

El nivel educativo juega un papel destacado , para la obtención de mejores 

empleos, así como oportunidades de superación social y económica. Con ésta 

premisa podemos decir, que por ser las mujeres uno de los sectores más 

discriminados y teniendo a la cu~ura como un factor decisivo para la obtención de 



empleos, se encuentran con un problema, el cual es dignificar su lugar en la 

sociedad, porque a pesar de toda su participación a nivel nacional y que los años 

cursados de escolaridad es mayor que la de los varones, no se tienen las mismas 

oportunidades en la esfera laboral. 

La gráfica 6 muestra una comparación entre la media nacional del nivel educativo 

promedio para hombres y mujeres totales de la población tomando en cuenta 

todas las edades, en un periodo comprendido de 1995 a 2004. En 1995 los años 

cursados por las mujeres eran 7.5, incrementándose a 8.8 para 2004. 

Gráfica 6 
Promedio de escolaridad de la PEA por sexo en México 

1995-2004 
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Fuente: datos de INEGI 2004. 
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Se demuestra asi que las mujeres actualmente son una fuerza de trabajo más 

calificada. No obstante esta condicíón no es un factor que determine la 

disminucíón de la discriminación laboral que padecen. Aunque la educacíón 

promedio es más elevada en las mujeres, no se han superado los tabúes y 

prejuicios antes mencíonados que impiden la contratación con base en 

capacidades y aptitudes y no en relacíón y de manera decisiva al se)(o . 

Lo sobresaliente es que para el 2004, participaban en la economía del país el 

37 .5% del total de la población de mujeres y el 75.5% del total de la población de 

hombres, dando como resultado un 55.6% (INEGI , 2004) 16 de la particípación 

económica total. Se observa de manera clara que la particípacíón de las mujeres 

continua siendo reducida. 

1.3 El papel del sector terciario en la economía y el trabajo como marco de 

referencia. 

La economia está conformada por tres grandes sectores: el primario que 

comprende la agricultura y todas las actividades agropecuarias, el seCtlndario que 

comprende la industria y el sector tercíario donde se engloban todos los servicíos, 

es decír, todas las actividades que sirven de intermediarios y no producen 

absolutamente nada tangible. sino intangible. que requiere mucha mano de obra . 

,. Fuente: INEGI "1"a ll<1 de participación económica" 

" 



 

Aunque el producto que ofrece el sector servicios no es fisico, si transfiere valof y 

de ahi la importancia de esta rama . 

La terciarización de la economía es un fenómeno que se está dando no sólo a 

nivel nacional sino mundial " .. los servicios han crecido desde los años setenta, 

hasta representar en la actualidad más del 69% de la mano de obra ocupada en 

los principales países desarrollados· (González y Rodríguez, 2008, pp. 79) • .. el 

sector servicios se define como aquel que produce mercancías que se 

caracterizan por ser intangibles, intransferibles, perecederas, que no pueden 

almacenarse y que tienen una alta utilización de mano de obra con limitaciones 

para poder sustituirla con maquinaria " (González y Rodríguez, 2008, pp. 83) 

El sector servicios a las mujeres les permite de alguna manera una mejoría en la 

inserción al mercado laborar. porque se han vislo realmente afectadas con el paso 

del tiempo, por la poca consideración hacia su persona y hacia sus capacidades 

en México. afortunadamente se están creando nuevas bases ideológicas en el 

núcleo de la sociedad que es la familia, favoreciendo al progreso de las mujeres. 

" 



Capítulo 11 

Sector terciario y la participación económica femenina 

En este capitulo se presenta un análisis de la terciarización de la economia, por 

ser el sector servicios el de mayor porcentaje de absorción de mano de obra y 

por ser también el de mayor participación femenina. 

11) Hombres y mujeres en cada sector económico. 

La terciarización de la economia basada en el desarrollo tecnológico ll y la 

globalización l8
, asi como por el propio avance de los otros sectores económicos, 

propicia un claro aumento de la demanda de servicios profesionales. Una de las 

características del sector tres es la flexibilidad labora l con la que opera , esto lo ha 

convertido en el sector más demandante de mano de obra , especifica mente de 

trabajo femenino. La introducción masiva de nuevos servicios al mercado 

determina mayor trabajo para las mUJeres, servicios como cuidado infantil y de 

adultos mayores, de limpieza y conservación doméstica , venta por catálogo, 

11 Oesarrolo tecnológico: "Las ,efo,mas sec\()ria~, palticula'ml/tnte en el sedor de telecomunicaciones, 
abrie'on espacios pa'a la " co'po'ación de los avance s en tecnologia de la .,IOfmación y de la comunicación, 
actuando a su .e. como catai.ado,es del p,oceso de globa i zac:i6n, eo"espond iendole a Inte,net un papel 
el ... e." .. . "en el ámbito l .,anciero, 1 ... innovaciones en matena de la tecnologla de la información pe,mitie,on 
rompe, In limitaciones de espac io tiempo, dando a"",lo impukso a la ".....ilOdad del capital, " (Mogu ilan$ky, 
Pi" 4~46) 

Globalizaeión, ' . , ,es el proceso 'e5lJltante de la ea.,acidad de ciertas actividades de funciona, como unidad 
en tiempo real a es<:ala pla r.el:aria. Es un renómeno nuevo, porqcoe $010 en las dos ú~i mas décadn del siglo 
XX se ha conSl~uido un sistema tecnológico de .,rormación, telecomunicaciones v tranSpOrte que ha 
aniculado todo el planeta en una 'ed de fl ujos en los que influ)'e las funciones y unidades eslratégicamente 
dominantes de todos 1(1$ ámbjtos de la ad",idad humana Así, la economía global no es, en tefl'rÓnOS de 
empleo, sino una peque~a p<ine de la ecor.ornia mundiar (Calderón, pp, 19-20) 
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maquila a domicilio , etc., dificilmente pueden en su producción , sustituir mano de 

obra directa por la util ización de máquinas y equipos. 

El cuadro 5 muestra la media anual de la población económicamente activa por 

sector productivo y sexo. El sector primario presenta una tendencia negativa 

tanto de la población total como de la femenina que labora en actividades 

agropecuarias. Esto sucede tanto por factores sociales como económicos: la 

producción agricola intensiva, la migración a las ciudades u otros paises 

abandonando tierras y empobreciendo el campo (Jiménez, 2001), dejando que 

este sector esté muy concentrado por grandes propietarios de tierras y la industria 

de la zona norte de México, ya que es más barato la producción y 

comercialización con EU el mayor socio comercia l de México. 

Por otro lado, el sector secundario mantiene una población constante tanto de 

hombres como de mujeres, oscilando el total entre 10 y 11 millones. El sector con 

mayor participación y crecimiento constante. es el de servicios el cual muestra una 

clara concentración de mujeres en comparación con los otros dos sectores, 

pasando de 9.29 millones en el 2000 a 12.41 millones de mujeres para 2007, 

mientras que los otros no rebasan los 3 millones 



¡"'k<!iA a ...... l de ¡>~!:i", ~~?~ , 2000-2007 

,.,,-
"'" IHo , IHo , IHo , IHo 

WOO 38." 25.08 " .05 6.33 5.93 0.83 "" no 2.93 "'.68 L39 9.29 

"'''' 3833 25. "" 6.33 5." O.", '''9 3" 2" ,,'" "" 9 .. 

""" 3889 25.50 "38 6.39 5.9' 0.82 "" 3" '" "" "2 9." 

200J 39." 25.33 " .30 6.56 '" 039 "39 33O 2.69 22." '230 ".22 

""" "''' 2605 " .26 6.33 SO, O." "., 3" V3 2) ' "53 "" 2005 "'.86 25." "" 6J6 '" 0.35 "" 369 2." 2'''' "" "" wo; "" " .39 " .63 6.00 5." O." ".88 3" 2.93 25.U "" "" 
~ 5." O." "03 •. " 2.00 2582 "" "" J. 1, , , 

La concentración de las mujeres en el sector terciario se debe a una alta 

demanda de personal ya que los servicios utilizan mucha mano de obra para su 

producción. Para 2007 la población ocupada por sexo en este sector era 

alrededor del 50%, como muestra el cuadro 6, donde también se observa una 

desproporción poblacional por sexo en los sectores primario y secundario, 

resaltando que la población masculina que participa en cada uno de ellos está 

entre el70 y 80% dellotaL 

32 



Cuadro 6 
Pal1ieipae ión poreentual de Hombres y /T.'lujeres por Sector de Actividad Económica 

2000-2007 
Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 

"'" llombres Mu'e res Hombres l\ lu 'ercs Hombres MIl 'eres 
2000 87.72 12.28 72.68 27,32 55.06 44.94 
200 1 87.36 12.64 72.95 27.05 55.02 44.98 
2002 87.95 12.05 73.66 26.34 54.77 45.23 
2003 88.0 1 11.99 74.07 25.93 54.62 45.38 
2004 88.08 11.92 74.27 25.73 53.84 46.16 
2005 ¡¡7. 80 12.20 73.22 26.78 53.07 46.93 
2006 87.72 12.28 73,10 26,90 52.40 47.60 

2007 87.32 12.68 73.79 26.21 51.93 48.07 

Fuente: Elaboración propio oon doto< de INEGI (ENOE 2()()()·2007 

2.1 La s mujeres en el empleo fonnal 

En el sector se rvicios existe el empleo formal que es el trabajo remunerado que 

paga impuestos y registrado en la base impositiva del gobierno , que absorbe 

mayormente población femenina . 

Con base en lo anterior la distribución de las mujeres en el sector servicios se 

presenta en el cuadro 7: 
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Cuadro 7 
Distribución de las mujer~s en e l sector servic ios .. 

2000.2007 
(porcentaje) 

Restaurantes 
Transportes, Servicios 

Gobicmo y 

"'" Comercio y servicios de 
comunicaciones. profesionales. Sc:rvicil.>S Servicios 

organismos 
aloj~miento 

~y financieros y socia les diversO/! 
intcm~cionales 

almacenamiento corporativos 

2000 34.29 IO.SI 2.47 5.98 19.49 20.40 6.55 

200 1 34.53 11.l6 2.57 5.8' 19.47 20.24 6. 18 

2002 34.79 11.27 2.27 5.79 19.36 20.42 6 .10 

2003 35.33 11.63 2.21 5.68 18.98 20.21 5.97 

2004 35.73 11.S6 2.20 %4 19.10 19.76 601 

2005 35.43 12.14 2.13 7. 11 18.43 18.93 5.83 

2006 34.¡¡() 12_20 2_25 7.38 18.43 19_0 1 5.92 

2007 35.03 12_20 2_07 7.74 17.98 18.86 6.13 
fuMe: tlabQmciónprcyi. C<'lldarO$ <kllNEor 2000·1007 
··tire cuadro se , .. Iizó a pa;-ti, ele 1"" dar"" de lNEOr hechos pcr lrimes"'" ,ealizando \1113 media anual. 

Ésta distribución está basada en datos del INEGI , destaca como la rama comercio 

representa un elevado porcentaje de absorción de la PEA femenina , en 

comparación con los demás rubros_ A lo largo de todo el período considerado se 

encuentra en el 35% aproximadamente . sin dejar de apreciar cómo interactúan las 

demás ramas; el aumento del rubro de servicios profesionales, financieros y 

corporativos pasando de 5.98% para el ano 2000, a 7.74% para 2007. De la 

misma manera sucede con los servicios de restaurantes y de alojamiento, al pasar 

de 10.98% para 2000 a 12.2% para 2007, esto renejaria lo expuesto en el capitulo 

anterior, que el aumento del nivel de educación de las mujeres, les brinda más y 

mejores oportunidades laborales en el sector servicios_ 



Para facilitar el análisis de este sector y en especial de las mujeres que trabajan 

en él, se utilizará la clasificación usada por González y Rodriguez (2008) que es la 

siguiente: 

- servicios al productor, incluye transporte, servicios financieros (bancos, 

seguros y fianzas) y se rvicios profesionales; 

- servicios al consumidor, incluye restaurantes y hoteles, alquiler de 

inmuebles, servicios de esparcimiento y otros serv icios; 

- comercio, las actividades relacionadas con la compra-venta ; 

- servicios publicos, comunicaciones, educación, salud, administración 

publica y defensa. 

Esta clasificación facilita el estudio y comprensión del sector tres de la economia y 

el comportamiento de las mujeres dentro del mismo, como se muestra en el 

cuadro siguiente" 

Cuadro g 
Distribución 1?~ntual dc las mu'cres eu el seClor servicios de México 2000-2007 

Servicios al Servicios al Servicios 

"'~ productor consumidor Comercio públicos 
2000 8.45 3l2 l 34.29 26M 
2001 8.42 3\.40 34.53 25.65 
2002 8.06 31.68 34.79 25.46 
2003 7.88 3 1.83 35.33 24.95 
2004 7.84 31.32 35.73 25. II 
2005 9.24 3 1.06 35.43 2427 
2006 9.63 31.2 ! 34.80 24.3S 
2007 9.81 3 1.05 35.03 24.10 

FUClrte: Ela boT1loión • oon m l'" dd IN EG I2000_2007 
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El cuadro 8, muestra cómo la concentración de mujeres se localiza en la división 

comercio y servicios al consumidor, estos en conjunto acaparan alrededor del 

60% de la PEA femenina para todos los años de 2000 y 2007. Esto se debe a los 

altos niveles educativos que logra que sea "más fácil" la entrada de mujeres a los 

servicios, es decir, éstas dos ramas del sector servicios son muy importantes para 

el seICO femenino pues al necesitar de sus habilidades naturales, facilitan la 

integración femenina al mercado laboral. 

La naturaleza del comercio se adecúa a ciertas necesidades y caracteristicas de 

las actividades definidas para el sexo femenino como son por ejemplo: contar con 

facilidad en el ámbito lingüistico y social y los horarios flexibles, ya que la compra-

venta se puede realizar de diferentes formas y lugares, dando mayor oportunidad 

de desempeñar actividades "definidas" para su sexo: como es el cuidado de la 

familia y de la casa , generándose las llamadas segunda y tercera jomada19
, que 

implica la actividad y responsabilidad de cuidar el hogar y además aportar 

ingresos para el sustento de la familia . Independientemente del estado civil, 

actualmente las mujeres tienen una clara responsabilidad de aportar ingresos a la 

familia, pero claro , siendo madre soltera o esposa la responsabilidad de dicha 

aportación se convierte en estratégica . 

• , Se entiende cuarldc se nabla de las mujer .... 'ra!>ajan la 5e9unda y la tercera jofnada ..... pofque la lai>o< de 
la mujer comienza en el mercado de trabajo que s-ena la primera jornada, después como ama de casa que 
seria la segunda jornada y la lerce;a pOr ultirro, como cuidadora del ~ne5lar familia r. no bene deso::an:s.o, ni 
vacaciones, pues en los dias libres las madres atienden a los hijos Y las madres que a su vez son hijas 
atienden a sus padre-s y cuando algún inte9rante de la farrWIia se enferma. el cuidado queda re~ado a las 
mujere-s y asi s-e IJ!lneran la segunda yter~ra jornada. 
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Gráfica 7 
Distribución de las mujeres en el sector terciario 2000-2007 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2000-2007 
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• comercio • servicios publicas 

La rama comercio a lo largo del período comprendido de 2000 a 2007, oscila entre 

el 34% Y 35%, es decir, el comercio es una rama estratégica en la creación de 

empleo para las trabajadoras dentro del sector servicios, siguiendo en importancia 

la incorporación a servicios al consumidor, donde las mujeres están encasilladas 

en los servicios de cuidado 20 y domésticos. De igual manera la integración de las 

mujeres a la vida productiva del país, demuestra como la sociedad y la ideología 

han mostrado cambios positivos con respecto a la discriminación de género. 

20 Refiriéndonos a trabajos que contribuyen al bienestar social como: enfermeras, cuidado de ancianos, amas 
de llaves, sirvientas, etc. 
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2.2. Empleo informal 

La conceptualización de empleo informal, está basado en la definición de Ramos y 

Gómez (2006) que señala : empleo informal es todo empleo ya sea con o sin 

remuneración en actividades económicas que no conllevan contrato o seguro 

social, donde no se paguen impuestos por dicho trabajador, asi como el empleo 

en pequeñas empresas familiares no registradas en hacienda , las cuales a su vez 

son apoyadas por familiares sin remuneración. También están en el empleo 

informal las actividades domésticas ya sean con o sin remuneración salarial ~l. 

"algunos de los servicios tienen las barreras de entrada más bajas de todas las 

ramas de actividad, debido a bajos o nulos requisitos de capital , tierra, tecnologia 

y caprtal humano , por lo que pueden servir de "refugio' a una fuerza laboral que no 

encuentra empleo en actividades más productivas y mejor remuneradas. De esta 

manera , el peso de las actividades informales suele ser significativamente más 

elevado en el sector terciario que en el secundario ' (Weller, 2004) 

El sector terciario no necesita de una fuerte inversión inicial ni de insumas ya que 

como se definió anteriormente carece de productos tangibles, por lo que la 

entrada para integrarse activamente en la producción de los servicios no implica 

"Esto está SUSlentado en los articulos 127 apoortado VI y 146 de la Ley Federal del Trabajo donde dice qe>e 
los trabajadores dOl:'Tlésticos no ter>drán derecho a la participación de las ut'idades. ni a projXIrcionarles 
v"'ienda d:¡indoles el 5%e"'ra en su Sillano. Tomando en cuenta que el emple<:> inlormal estl delinido corno 
aquel empleo q~ no cuenb con seguro s<:>c<al ni bienestar social por f><Irte de los f><I1rone$ el trab<ljo 
domé-slico eslll cons<Oel1ldo corno emple<:> informal. 
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problemas; estas personas también se relacionan directamente con el 

ambulantaje, principal actividad visible de empleo informal. 

Lo realmente preocupante de este tipo de trabajo es que las mujeres se ven 

forzadas a integrarse por la carencia de oportunidades en la formalidad, o la 

necesidad de emprender pequeños negocios como única opción de recibir 

mayores ingresos a los que puede percibir en la formal idad_ 

'1) El género en el mercado infonnal. 

Las grandes migraciones internas trajeron consigo a mujeres y hombres con poca 

preparación para integrarse al mercado de trabajo urbano, empujandolos a 

participar como única opción en el sector servicios y de éste básicamente al sector 

informal (Jiménez, 2001)_ El cuadro 9, hace una comparación entre la PEA total y 

el sector informal, -El empleo en el sector comercio y de servicios, donde se 

concentra la mayor parte del IrabaJo informal, constituyen la mayor parte del 

mercado laboral en México, es decir, 60 por ciento del tolaL Quienes laboran en 

estos sectores son en su mayoría mujeres, seguidas de la población que recibe 

más bajos ingresos" (Ve lasco, 2007) . Dato que se corrobora pues la participación 

de 2000 a 2007 de las mujeres en el sector informal de 9.12% pasa a 10.53% de 

la PEA tolaL 
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Cuadro 9 
Comparación del I'EA con el !lCCI"r infomlal 2000·2007 

,,"o 

2000 

=i 100 

2005 100 

~ 

".29 34.71 38.69 28.79 

63.49 36.'1 39. 28.35 

9.91 

10.76 

Tanto la informalidad como la formalidad, hacen una clara distinción de hombres y 

mujeres, y por ende éstas últimas terminan en condiciones de discriminación 

laboral y personal , padeciendo acoso y bajos salarios. La gráfica 8 indica cómo se 

incorporaron mayoritariamente las mujeres, en el lapso de 2000 a 2007 al empleo 

informal, los hombres presentan un decrecimiento con respecto a las mujeres, 

específicamente en el año 2007, la brecha es bastante evidente. 
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Gráfica 8 
Mujeres y hombres que laboran en e l empleo infoonal en 

México (porcentaje) 
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Otra manera de analizar este crecimiento es la gráfica 9, dónde el indice de 

mujeres en el empleo informal comparado con índice masculino , tiene un aumento 

acelerado con relaci6n a los varones. Esto quiere decir que los hombres han ido 

saliendo del empleo informal para incorporarse al formal, debido a que la PEA ha 

aumentado y el empleo informal forma parte de la misma . (Véase cuadro 1, cap. 1). 

La explicación es por el prestigio social, estabilidad y la seguridad que brinda éste 

tipo de empleo. 
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Gráfica 9 
índice"" de mujeres y hombres en el empleo infonnal de 

México 

200) "." 2002 "'" 2"" 200S 

Año. 

F'u<ol1e: El>boraciOfl P<OP;' <<:0'';'100 INEG I(ENOE) 
~ EsI< """'<10 índice fue <aI<:ulada lom"noo COlJlC> . iIc> bo .. d 2000, 

2002 

Éste índice indica que la flexibilidad del mercado informal beneficia de manera 

directa el ingreso de las mujeres a este mercado, revelando cómo ellas 

predominan y lo más importante de resaltar es que la mayoría de las actividades 

donde se desarrolla el empleo informal se encuentran en el sector servicios. 

Ahora bien, se observa en la gráfica 10 como los hogares comandados por 

mujeres en el empleo informa l representan el 25% del total de los hogares que 

dependen de esta modalidad que es el mercado laboral informal , si bien los 

hombres siguen encabezando el porcentaje de hogares de este sector, se nota 

que el porcentaje de mujeres que encabeza una famil ia aumentó del 23% para el 

año 2005 al 25% para 2007 (véase cuadro lO). Se traduce que las mujeres han 



encontrado en el sector informal un nicho flexible para su integración como 

trabajadoras y como jefas de familia. 

Cuadro 10 
Porcentaje de hogares según sexo de jefe de familia del sector informal en México 

Años Hombres Mujeres 

2005 77 

2006 76 
2007 75 

Fuente: Elabocación propia con datos del n-mGI2005-2007 

Gráfica 10 
Jefes de familia por sexo 2007 sector informal, 

(porcentaje) 

iI Hombres 
Iii Mujeres 

Fuente: ElabocaciÓll propia con datos del INEGI 2007. 
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2.3 Ingresos femeninos 

A pesar que el concepto salarioll no es igual que ingresolJ , en este apartado se 

utilizara como equivalentes, ya que en el sector informal no e)(isten los salarios 

sino los ingresos. De esta manera , la utilización de ambos términos sera para 

poder analizar de manera global la situacion tanto de hombres como de mujeres. 

La grafica 10 compara los ingresos masculinos y femeninos, realizando una 

confrontación porcentua l del femenino con respecto al salario masculino mensual, 

comparación que se realiza bajo los supuestos de empleo igual, con las mismas 

horas laborales, es decir las mismas condiciones. Mé)(ico y Brasil son los paises 

con mas discriminación salaria l en cuanto a género , aún cuando estos pa ises son 

los líderes económicos en América Latina. 

A pesar de que hasta 2007 se han promulgado diversas leyes de igualdad y 

laboral para las mujeres, México sigue discriminando de manera sustancial con 

sala rios bajos y desiguales a las trabajadoras, por cada peso que ganan los 

hombres las mujeres (por el mismo trabajo) só lo obtienen una paga de 80 

centavos. Hay que aclarar que esto es una media ponderada nacional, aunque 

reneja de manera precisa la situación laboral de las mexicanas (Gonzá les y 

Rodriguez, 2008). 

"Salario: Conjunto de percepebnes económicas de los trabajadO<es en dinero o en especie. recibidas pOr la 
prestación de ~",ieios laborales pO< cuenta ajena. ya retribuyan el trabajo e!ed;"o. cualquier.! que ~ la 
forma de remu neración. o los periodos de descanso canp.nables como de trabajo Fuente; Diccionario de 
Economi a y Finan~as (20"11) 
" Ingr!!$O: Son todos aquellos recursos que ot>tier>en 105 ind;"iduos. s.ocledades o gobiernos por el uso de 
riqueza. trabajo h..-nano. o cualqu ier otro moI;"o que incremente su patrirn::><'1io (Ma-,.,'ga. 2009) 

.. 
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Gráfica 11 
Ingresos mensuales femeninos como proporción de los ingresos 
mensuales masculinos de 6 países Latinoamericanos alrededor 

de 2007 
(porcentajes) 

Srosil Mé.ico Uruguay Chile Argentir'l/l Honduras 

Fll(J11e: CEPAL (2009), Panora",. $(!<Oio! de Amenca l..ati,,". 

A pesar de está clara discriminación en los ingresos, ellas continúan insertándose 

al mercado laboral, buscando poder económico para lograr en esencia mayor 

bienestar a sus familias. Se reneja en la gráfica 11 que patentiza la relevancia 

económica que representa el ingreso femenino en los hogares. Dejar de percibir el 

ingreso de las mujeres, para los hogares me"icanos significa que aumentaría un 

21 % más la pobreza, mientras que en Argentina sólo se generaria un 9% de 

incremento. En Mé"ico , por las condiciones de alto grado de concentración del 

ingreso, asi como por la disminución del salario real, la pérdida de un ingreso 

tiene mayor repercusión en las familias. 



 

Gráfica 12 
Hogares con ambos cónyuges que trabajan y que caerían en 

la pobreza al restar el ingreso de la có nyuge, y partición 
laboral de las mujeres de 25 él 54 años de edad del quintíl 

específico de pobreza, 2007 
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l'uenlC: CEPAL (2009), p"""""",,, oooial de Amé,;. .. Lati .. , 

No obstante que las mujeres no cuentan ni con salarios ni con ingresos iguales al 

de los hombres, participan de manera importante en el ingreso famil iar en el logro 

de una estabilidad económica que repercuta directamente en su familia. 



Capitulo 111 

La economía del c uidado y el trabajo de las mujeres 

El presente capítulo trata sobre la economía del cuidado. en la que la participación 

femenina es mayoritaria al considerarse uno de los roles exclusi .... os de las 

mujeres. La economia del cuidado está definida como el desarrollo de las labores 

que se realizan para el bienestar físico y mental de los indi .... iduos que conforman 

una sociedad . Estos cuidados se producen en el ámbito pri .... ado. es decir. se 

realizan en el hogar y son la extensión de lo que se aprende en las acti .... idades 

familiares desde el nacimiento (Abramo. 2006). 

También se abordará el tema relacionado con la seguridad social. específicamente 

los sistemas de pensiones por la importancia económica y social que tienen al 

fina l de la .... ida laboral. formal o informal. de los entes económicos y las 

repercusiones. que si no son lIe .... ados de manera óptima y pre .... isora. pueden tener 

por consecuencia una .... ejez sin calidad de .... ida. 

3.1 Economía del cuidado: empleo de género 

El seclor terciario está di .... idido en diferentes di .... isiones y ramas económicas. en 

las cuales de manera mayoritaria se emplean las mujeres. siendo de las más 

destacadas las acti .... idades referentes al cuidado. En ellas se desarrollan los 

llamados roles exclusi .... os de mUjeres y no porque los hombres no los puedan 

realizar. sino porque las acti .... idades están encasilladas segun el sexo. 

" 



La importancia de las actividades referentes al cuidado, es que la mayoria son 

realizadas en el hogar y su resul tado se ve reflejado en el mayor nivel de bienestar 

social. Tiene como consecuencia un desarrollo de los seres humanos de manera 

óptima y un favorable impacto económico. Los cuidados indispensables para el 

desarrollo emocional e integral de los individuos, como parte de las funciones de 

una familia, se convierten en pieza fundamental para la reproducción de mano de 

obra eficiente y responsable. 

En estudios elaborados por la CEPAL (2009) se observa cómo la economía del 

cuidado está en crisis a causa de la masiva inserción de las mujeres al mercado 

laboral y el escaso interés de los hombres por ayudar en estas actividades vitales 

de subsistencia social, sin dejar de considerar la necesidad de más ingresos en 

los hogares. 

El trabajo de cuidadoras se vincula al hecho de que es una actividad femenina de 

amor y de entregaN a favor de la familia, carente totalmente de una visión 

económica que las coloca en situación de obediencia , responsabilidad y 

subordinación. Se verifican asi la realización de las dobles jornadas, llevadas a 

cabo tanto en lo publico con una jornada laboral donde se percibe un salario , y en 

lo privado del hogar, donde no se percibe un ingreso , ni ayuda de los demás 

integrantes que conforman la famitia, a menos que sean mujeres. (CEPAL, 2009) 

" CEPAL (2009) 



3.2 Las mujeres Latinoamericanas 

La gráfica 13, muestra la srtuación de las mujeres en la inserción laboral , en 

algunos países latinoamericanos, entre los que se encuentra México. 

Gráfica 13 
Participación laboral de mujeres de 35 a 45 anos de 

edad en 6 países de América Latina 2007 
(porcentaje) 
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Muestra un comparativo de la participación laboral femenina , de 4 paises 

latinoamericanos emergentes :¡~ (Brasil, Argentina, Chile y México) y 2 

" P~i $ ~merg~nW o ~~ =~g~nW: la$ economia$ ~mergente$ re;o linron durante I~$ dos úptj~ 
do!cadaS div~rsas reformas ~Slructura les. S<lbresal i~ndo las fírl3ncieras para integrarse a los mercados 
globales. • ... dividen los paises en desarrolo en dos grupos los que se glol>abn y los que no. El crite<io que 
separa a los dos grupos eS la Ui5a de incremento de Su comercio internacional relativo al Pie durante los 
uttirnos veinte .. 1\0$. Luego intentan delermin .. r'" nivel de corw e'1l~nc" ° d"e'1lenQa entre los dos grupos 
deSPIM de a ~r implementado estas pOl íticas. Encuentran qU<! 106 ingresos de los globalizad06 tienden a 
converger a los pa ises des¡orrollad06. mientrn 106 de los no globalizados tieM en a caer. En (tras palabras se 
observa una polarización en la cual los globalizados aumentan Su c reciniento y los nO globalizados. se quedan 
estar'lCados. • (calderón, pp. t60- t61) 

" 



subdesarrollados16 (Uruguay, y Honduras) , esto con la finalidad de constatar cómo 

las mujeres se han integrado a la vida laboral. México alcanza , de la población 

femenina de 35 a 45 años de edad , el 61 %, que participa de manera activa en la 

economía del pais, teniendo una diferencia mínima con Chile que es una 

economía mucho más pequeña 27. Este porcentaje se debe , primero , a las 

grandes tasas de urbanización que generan un aumento en la oferta laboral y la 

disminución de la demanda del mercado , segundo, al hecho de que aún en 2007, 

se tienen familias numerosas y no tan planificadas como en paises desarrollados o 

de primer mundo , y tercero al bajo nivel de PIB per cápita , causado por el 

aumento de la oferta laboral y la disminución de la demanda del mercado, que se 

ve reflejado en salarios bajos. 

Al ser un foco vulnerable de discriminación en la economía nacíonal y por tener a 

su cargo el sustento moral y muchas veces también el económico de sus familias. 

las mujeres tienen en sus hombros una gran responsabilidad, misma que es más 

dificil de cumplir al no existir apoyos gubernamentales para lograr su integración 

satisfactoria al mercado laboral. Las obligadones de género se convierten en un 

impedimento para la realización profesional dado que las actividades 

u Pai!loe$ en vias (le de$llrrollo (PIlO) . hrnbien cor.ocióo$ como $ubd~ rrolladO$, O _nos desa rrollados, 
son los que por razones históricas compIejas-lar<lia indU'lfializaci6n, lIJerte crecimiento demográfico, 
des-equi librada di$uibuciOn de riqueza y renla , ell;._ tiene un n;"'el tKf>Qlógio;o y (le ing reso per c~pita muy 
inferior a 10$ pais.es de$liIrrolados ildustriale-s. Uo [eorla del d~rrolo (Saran, Lewis, Ros\cIN, SNeuy, enlre 
otros) intenta e>piear Su eov oluci6n, a trav~ de dff"'renlH etólpas, "'n Su prOp6sito (le Il"'IIar al estadio d", 
desarroll3dos. Generalmente a los PVO, !loe Ie-s conoce como de tercer mundo; y a los más pobres de elos, 
con$Íderados por las N;ldones Unidas como ~I$<'l$ mellQ$ ""an¡ados, !loe les engl0b9 en el cuano mundo." 
ITam;unes, 1993, pp. 31 4"315). 
7 Esto por ",1 u>mailo d", la pObIad6n ya qu'" solo cuenta con 18 millones de habbnlH aprO:drnadarn<'lnte y 

por el tarna~Olerr~orial qu", "'$ mucho menor qLJ<'l México, ya que Chile solo es de 756, 096 km' 



relacionadas con el cuidado absorben más de su tiempo productivo que otras 

actividades remuneradas. 

Se presenta un esquema que simplifica de manera clara cómo funcionan los 

tiempos para los hombres y las mujeres. 

AGURA 3.1 

TFtA8AJO NQ 
REMUNERADO 

TIEMPO DE TRABAJO DE HOM8RES V MUJERES 

HOMBRES 

MUJERES 

TFtABAJO 
REMUNERADO 

En la figura 3.1, se puede notar que el rectángulo representa un universo 

conformado por la vida de hombres y mujeres, está dividido a la mitad por una 

linea horizontal que muestra el tiempo remunerado y no remunerado, así como 

una linea diagonal que divide a hombres y mujeres, en este esquema se obselVa 

como los hombres alrededor de toda su vida productiva reciben algún pago por su 

trabajo, en contrapartida su trabajo no remunerado es mínimo. 



Por el contrario las mujeres participan con una parte menor de trabajo 

remunerado y la mayoria de su trabajo es no reconocido de manera monetaria al 

ser actividades realizadas en el hogar, o actividades del cuidado que realizan de 

manera privada, renejándose en una doble o hasta triple jornada , dándole a estás 

un peso mayor a causa del afecto man ifestado. 

La gráfica t 4 reneja para 2007, cómo la jornada laboral para las mujeres y los 

hombres es completamenle distinta. Los hombres tienen una jornada de 

apro)(imadamente 8 horas, de las cuales 6.54 horas son remuneradas y solo 1.33 

horas son no remuneradas y dedicadas a labores del hogar como reparaciones 

mínimas, convivencia con la familia , etc. Mientras que las mujeres 

paradójicamente tienen una jornada de apro)(imadamente 9 horas, de las cuales 

2.43 horas son remuneradas y 6.53 horas son no remuneradas. dedicadas a los 

cuidados de la familia así como a las labores domésticas. 
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Gráfica 14 
Carga de trabajo por sexo en México, remunerado y no 

remunerado año 2007 
(horas por día) 
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FU<I\1': C~PAL (2009), Pano ... ", • ..,.,¡al de Améri"" !..atim. 
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Mujeres 

. no remunerado 

a) Trabajo doméstico 

El sexo de las personas que desempeñan el empleo doméstico en su mayoría es 

femenino. Son en su conjunto , amas de casa que no perciben ninguna 

remuneración por este arduo trabajo, aún cuando se realiza en el ámbi to privado, 

no se tienen las mismas o similares condiciones laborales que un obrero o 

empleado que ejecute cualquier actividad. En esta labor no se cuenta con 

prestaciones minimas de ley, ni se tiene un horario establecido (esto es sólo para 

las amas de casa que se desempeñan en el ámbito privado), así como tampoco se 

cuenta con las condiciones óptimas para el desarrollo del trabajo, como es la 

seguridad social minima 
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El trabajo doméstico sirve para la reproducción laboral28 de los seres humanos, 

de esta manera se puede calibrar la importancia para el propio desarrollo 

económico y cultural de México. Pero muy a pesar de esta relevancia, los 

ingresos no son lo suficientes para que estas personas cambien su estatus 

económico y sólo permite su sobrevivencia para la reproducción. 

El reconocimiento del trabajO doméstico como una parte esencial en la econom ia, 

· permite mejorar el diseño de politicas de bienestar, al incorporar variables que 

juegan un rol importante en el funcionamiento del sistema económico y pueden 

afectar el rendimiento real de las políticas adoptadas. · (Scherer, 2009) 

Desde el punto de vista público, el trabajo doméstico es un rubro discriminador de 

la econom ia por género y por 10 tanto tiene una grave consecuencia para quienes 

laboran en él. 

3.3 Sistema de pensiones 

Un tema estratégicamente relevante para comprender el comportamiento laboral 

de los individuos y en especial de las mujeres, en los distintos sectores 

económicos, es el sistema de pensiones29 La pensión es la protección 

lO Al rele<irse a la reproducción laboral se refiere a como los cuidados y elll1lbajo do~stico influyen para 
:tue esta fU<!fU de trabajo pueda repro(!L>cirs.e. o sea. que pueda i, a reali:!:a, S'-'S labores al siguieme dia . 
l . En México "Los trabajadores en acWo finar.c:Oan con sus ing,esos las pensiones de los trabajadores 
,et~ados que no cuentan con portat>ilidad entre ellos ni con los sistemas de pensiones basados en cuentas 
individuales. Corno COIls«:uencÍil. aquellos t'abajadores que cambian de empleador anle-$ de cump~ , con un 
cierto númefo de arios laborados pierden por completo sus beneficios pensiona ' ''' y su atenc;:'" medica. Un 
sistema de eSle tipo genera g'ar>des ¡nequidades, ya que ¡,abajadores con carreras laborales " ,gas, pero en 



económica del trabajador en su vejez o por cualquier contingencia que pueda 

enfrentar que impida seguir laborando y percibiendo un ingreso , que asegure el 

bienestar propio y el de su familia. Esto es importante en la vida laboral de los 

trabajadores, porque una de las funciones de la pensiones es el atesoramiento 

presente como precaución de cualquier accidente dentro o fuera del área laboral 

que incapacite un individuo para trabajar en el futuro. Son parte de la seguridad 

social que se proporciona a los trabajos formales, por lo que ¡as pensiones son 

una parte medular en la vida laboral de cualquier trabajador. 

Ahora bien, uno de los problemas de este rubro tan importante en la vida 

productiva, radica en las pocas normas que se establecen para su cálculo. 

Existen grandes irregularidades en cómo se integran las pensiones; para hacer el 

cálculo genera lmente se toman en cuenta: el sueldo del trabajador, el sexo. su 

antigüedad y edad. Muchas veces. a pesar de las normas, quedan desprotegidos. 

por las deficiencias administrativas o burocráticas para implementar estas 

pensiones 

a) ¿De qué manera afecta a las mujeres? 

Las mujeres se ven afectadas desde el momento en que para el cálculo de sus 

pensiones. se toma en cuenta su sexo, su salario y su trayectoria laboral, porque 

su vida laboral se ve fracturada por la interacción de su vida privada y pública , 

daerentes sistemas ~r'I$OnalÍQ$, no son $<Jj~ de 10$ t)enef.:::ios y quedan oomplebmenle desprQlegidos. · 
(Plan Nacional de Desarrollo, 2007·2012) 
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tomando en cuenta que el salario de las mujeres es menor a los de los hombres, 

la pensión que le corresponde al final de su vida productiva es significativamente 

menor. 

Se tiene que considerar que entre los pensionados, hay mujeres que no se jubilan 

por su propio trabajo , sino que son pensionadas por el fallecimiento de su 

cónyuge , pensión que generalmente no es suficiente para su sobrevivencia , 

quedando muchas veces al cuidado y manutención de los hijos o familiares, 

porque su pensión no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. 

Esta situación femenina se ve reflejada en el cuadro 11 , donde se muestra el 

porcentaje de mujeres y hombres, pensionados o jubilados. Se observa que las 

mujeres no constituyen ni la mitad del porcentaje de los hombres. Si se considera 

de manera desglosada los diferentes grupos de edad que conforman la población 

pensionada , mientras mayor es la edad el porcentaje de pensionados aumenta . 

Para 2002 los hombres pensionados o jubilados eran el 28% de la población de 

hombres de 60-64 anos de edad y para 2007 aumentó al 29% , causado por 

diversas variantes, aunadas con las mejoras en cuanto a calidad de vida que 

redunda en una mayor longevidad. Esto último se ve reneJado, tanto en hombres 

como en mujeres, en el aumento del porcentaje de la población de 70 anos y más. 

En 2002 los hombres sólo eran el 40.6% y 17.7% las mujeres. Para 2007. 

49 .1% son hombres y las mujeres 26.3%. Se manifiesta asi que la incorporación y 

la afiliación de los sujetos a la economia formal van en aumento aunque no es 

suficiente. 



Para combatir la ineficiencia del sistema de pensiones en mayo de 2007, la ley de 

jubilación se reestructuró , dando al trabajador la opción de pensionarse de la 

manera tradicional o de ingresar a un sistema de cuentas individuales, conocido 

como AFORES (Administradora del Fondo para el Retiro) (Simón, 2010). 

El traslado de jubilaciones manejadas por el Estado a las AFORES significa la 

privatización de las pensiones. que trae consigo nuevamente deficiencias, como 

es el papel de las AFORES en la especulación bancaria privada , debido a que se 

utilizará el fondeo para la creación de capitales que regresaran incrementados al 

banco. los cuales no son retribuidos a los ahorradores sino que son para beneficio 

privado y una mínima parte para el Estado, sin darles pensiones Justas a los 

trabajadores, ya que, ésta dependerá de la cantidad que el trabajador logre 

ahorrar en su vida laboral. Asi , que no contaran con oportunidades para poder 

adquirir una mejor pensión. 
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mujeres 

La expectativa de vida para las mujeres es de 77.2 años, mientras que para los 

hombres es só lo de 72 años (Simón, 2010), esto quiere decir que la dependencia 

de las jubilaciones es por más tiempo para las mujeres que para los hombres. En 

el siguiente cuadro 12, se observa a la población pensionada y jubilada , 

distinguiéndose cómo en estos años la brecha de desigualdad de las mujeres es 

constante. De tal manera que muchas mUjeres no fueron afiliadas al sistema de 

pensiones o que muchas de ellas no alcanzaron una pensión ya que su vida 

laboral no fue suficiente para alcanzar el beneficio de la pensión. 

" 



Cuadro 12 
Población de Jubi lados ), pensionados en México 

(~002,2005 )' 2007 
miks de ~rsonas 

Hombrts i\ lu'erts lIombres Mu 'eres Hombrts Mujeres 

GrupOs de edad 2002 2002 2005 2005 2007 2007 

60-64 AllO$ 334 146 437 217 409 253 

65-69 Allo~ 389 181 403 181 458 241 

70 Años ' más 620 '" 788 468 899 620 

I :;"~II~boración propio C<)n <1"-1(1$& I~CEP¡\1. 2002. 200S y2oo7.j"bilado$ ypensi(lrlll<\O$ y pOObción por 5e<oy 

"""'. 
Sin embargo, las mujeres se ven en su mayoria esclavizadas al hogar. Aunque 

hay mujeres que por su trabajo laboral obtienen sólo una seguridad socia l limitada 

y en el mejor de los casos no llenan sus necesidades, tienen alguna forma de 

protección, esto es con lo que no cuentan las mujeres dedicadas al cu idado y al 

empleo informal. 

Como se muestra en la gráfica 16, las mujeres que se dedican solo al hogar son 

población que no cuenta con ninguna forma de seguridad social y son esposas, 

hijas, o mujeres solas que la mayor parte del tiempo lo dedican al hogar o al 

cuidado de la familia . Afortunadamente han ido disminuyendo , ya que para 2002 

eran aproximadamente 21 millones de mujeres, y para 2007 son 20 millones. 

Aunque la reducción en la población no es muy grande indica que las mujeres 

salen al mercado laboral. Se advierte también en la disminución de los cónyuges 
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sin ingresos propios porque de mas o menos 14 millones y medio en 2002 en 

2007, se redujo a 9 millones y medio. 

Las mujeres sin ingresos propios es un número mucho mas grande de población 

femenina , si se compara con el número de las mujeres que cuentan con una 

pensión, esa situación nos refleja la problematica socia l y cultural de las mujeres 

en situación de abandono por parte de la sociedad a la cual sirve para su buen 

funcionamiento y quien las olvida al final de su vida productiva. 

~ • • , 
o • 

G ráfica 16 al 

Comparac ion de la s mujeres dedicada s al hogar, s in ingresos y 
pen s ionadas en Mexico 

2002,2005 y 2007 
(miles d e person 

'~ r-----------------------------------------

""'" 
>5000 

>0000 

~ 

o 
2002 2005 2007 

_Mujeres dedicadas solo al hogar _ Cooyuges mujeres s in ingresos propios _Mujeres pensionadas 

Fu<:m.: Elaboración pfOpla condoled de la CHAL 2002, 200S y l007. 
~ Lo población de mujeres dedicada< 5010 01 hogar es con respeclO • la pOOIacion IcW de mujeres en México y el 
pObIooi6n de «Inyuses sin ingreMls Pl"Vioo es con .... p<cIO al lcW de rrujere< que 5010 .. ded c"" al hogar. 
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CONCLUSIONES 

La discriminación por raza , sexo, genero, edad, condición económica , etc. , 

siguen un proceso mucho más lento que rebasa los avances tecnológicos, las 

revoluciones de pensamiento y diversos aspectos de cuestiona miento social, que 

hacen que en el mundo las epocas cambien de manera acelerada . 

Increiblemente las mujeres continúan lidiando contra su condición de genero y 

para sobrellevar esta situación las jóvenes se presentan ante al mercado laboral 

con mayor preparación. mejor nivel educativo, con mucha más responsabilidad y 

sobre todo compromiso para su progreso personal y del lugar donde laboran. 

En este trabajo se resalla el cómo las mujeres con el paso del tiempo han venido 

forjando sus propios caminos hacia la integración económica , a pesar de las 

diversas trabas sociales que en México se le imponen a este sexo. 

No obstante ser relegadas de ciertas actividades, las mujeres aumentan en la 

población productiva remunerada , formal e informal, aunque no de forma 

satisfactoria para ellas La producción de bienes y servicios ahora no son labores 

exdusivas de hombres 

El sector servicios juega un papel importante en la integración económica de las 

mujeres por ser el sector donde se demanda más mano de obra femenina , dado 

62 



que son las actividades ligadas a los serv icios lo que genera lmente se enseña 

desde temprana edad a las mujeres. 

Las causas que orillan a las mujeres a desarrollarse en empleos del sector 

servicios de manera informal , está relacionado con causas generadas por la 

cultura y la politica de Mé)(ico. Las mujeres buscan empleos adecuados que les 

permita libertad para atender los roles de género que se les eKige por parte de la 

sociedad. 

En cada sector económico hay ambos seKOS laborando , esto muestra que la 

verdadera diferencia entre hombres y mujeres radica principalmente en la 

apreciación sobre el papel del seKO femenino, más que en sus limitaciones fi sicas 

o intelectuales. Muchas de ellas. son fundamentadas en cuestiones fisicas 

naturales, que si bien eK isten y dificultan la realización de algunas actividades. no 

impiden que se realicen esos u otros trabajos. 

Las mUJeres, aparte de lidiar de manera directa con los diferentes procesos 

físicos, llevan otra carga a Ctlestas como es la limitación social por ser el ' seKO 

débil" Si esto fuera realmente cierto. entonces ¿por qué encontramos en la 

actualidad mujeres realizando labores consideradas desde siempre masculinas? 

Esto es porque realmente las principales trabas estan en las ideas colectivas, que 

dejan sólo un camino más fácil de transitar para la incorporación laboral de las 

mujeres, el sector servicios. 



El sector seNicios facilita la entrada femenina al trabajo remunerado, pero 

obviamente esto no quiere desmeritar su penetración a otros sectores productivos. 

Es de destacar que el sector terciario cuenta con mayor flexibilidad laboral, 

logrando que sus trabajadoras tengan una interacción de trabajo público y privado, 

dicho en otras palabras, permite de manera mas "fácil" organizar sus tiempos para 

realizar trabajo asalariado y labores domésticas. 

Sin embargo, aún mas fleKible es el sector informal, ya que en éste generalmente 

no se tienen horarios, ni metas laborales que cumplir (como en la venta por 

comisión), o la posibilidad del despido. El sector informal tiene sus ventajas pero 

socialmente muchas desventajas cómo el que no se cuente con ningún tipo de 

prestaciones laborales, seguro de gastos médicos, ingresos fijos (porque depende 

más de una estrategia de venta de su producto o seNicio), y factores referentes a 

la seguridad física en el trabaJO , etc. 

Aun a pesar de todas estas "contras" la mano de obra encuentra un nicho de 

ingreso en el empleo informal, en especial las mUjeres que encima de la carga de 

la aportación de ingreso para el hogar, tienen que trabajar dobles o hasta triples 

jornadas para el bienestar familiar. 

Los salarios casi s iempre menores para las mujeres tanto en el ámbito formal 

como en el informal. En el formal porque la manera cómo ven ellas a los 

hombres es en su calidad de proveedor y jefe de familia , en tanto que las mujeres 

son vistas como "de complemento a los gastos· pero no como el ingreso principal. 

" 



Entonces los ingresos son más bajos para las mujeres en relación a los hombres y 

en el sector informal como depende tanto del tiempo invertido como de la 

estrategia de trabajo, entonces las mujeres se encuentran en desventaja ya que 

nuevamente ellas muchas veces anteponen el cuidado del hogar y de la familia, 

trabajando tiempo parcial, que "les sobra" después de realizar los deberes 

domésticos, esto presenta consecuencias en sus ingresos, siendo menores 

porque el tiempo invertido es menor al de Jos hombres. 

La vida laboral de las mujeres es complicada y poco constante , puesto que debe 

adaptarse a las exigencias sociales y dar salida a una serie de funciones que van 

desde el dar afecto, protección y alimentos a los integrantes de su familia , es decir 

"cuidarla integralmente", para formar hombres y mujeres útiles a la sociedad. 

Pocas oportunidades tienen las mujeres para desarrollarse de manera profesional, 

encontrando en las actividades del cuidado, una forma relevante para una 

inserción al mercado laboral, aunque esto no les implique mayores beneficios, ni 

mejor proyección social y económica. 

Aún cuando tienen conocimiento de los problemas sociales que las rodea con 

respecto a su condición de género, las mujeres se aventuran al mercado laboral 

donde son discriminadas, buscan conseguir una mejor calidad de vida para las 

personas que dependan de ellas, padres, hijos, esposo y otros familiares. A pesar 

de trabajar mucho , tanto en el hogar como en las ocupaciones asalariadas , llegan 

a tener una vejez con grandes dificultades económicas pues deben quedar al 
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amparo de familiares o hijos, que en algunos casos no les dan el reconocimiento 

por sus sacrificios en busca de una mejor subsistencia a lo largo de su vida, 

sumándole el poco interés del Estado por resolver la situación de esta mano de 

obra que sirvió para el desarrollo de la sociedad y del país. 

" 
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