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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis que se expone conto con el apoyo del Programa a 

Jóvenes a la Investigación que impulsa la Dirección de la Escuela Nacional de trabajo 

Social, cuyo propósito es formar a los egresados en el proceso de investigación y que 

se puedan concluir los trabajos de tesis y su proceso de titulación.  

En este contexto la investigación que se presenta es resultado de un estudio 

exploratorio, el cual analiza una problemática social importante para el trabajador 

social; visibilizar y examinar  de qué manera se pueden potenciar las habilidades y 

capacidades de los individuos, para que sean ellos quienes afronten y puedan actuar 

de acuerdo al tiempo y espacio en el que se encuentran, además de conocer cuáles 

fueron las estrategias empleadas por una comunidad rural  objeto de estudio, durante 

el periodo de confinamiento generado por la pandemia de COVID 19, descubriendo 

sus condiciones de vida y los cambios en los comportamientos sociales generados 

con relación al desempleo  y sus efectos en la dinámica familiar.  

El desempleo es una problemática que se agudiza durante el inicio del confinamiento 

en el mes de marzo de 2020, tras el aumento de contagios por Covid-19 en el 

municipio de Jilotepec y sus alrededores, motivo por el cual las empresas y 

empleadores optan por despedir a su personal  dejando desamparadas  a cientos de 

familias en el Municipio de Jilotepec; por lo tanto es importante poder estudiar y  

comprender las nuevas estrategias y herramientas que aplicaron las personas más 

vulnerables durante y posteriormente en el contexto de la crisis socio sanitaria y de la 

apertura de la economía de las comunidades.  

La presente tesis pretende dar respuesta a la hipótesis,  “La pandemia generó cierre 

de negocios, en el Municipio de Jilotepec, afectando con ello también a sus pueblos 

vecinos, entre ellos la Comunidad de Ejido de San Lorenzo Octeyuco, donde se vieron 

afectados a jefes de familia entre los 40 y 45 años, siendo éste, un rango de edad que 

limita su admisión para ser contratados en las empresas, conllevando al deterioro en 

sus condiciones de vida, incrementando su vulnerabilidad social, así como efectos en 

su salud mental y nuevas formas de organización familiar entre sus miembros para 

subsanar la falta de ingresos económicos. Siendo el principal objetivo, identificar los 

efectos del desempleo, al igual que las modificaciones que se generaron en la 
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organización del grupo y en las condiciones de vida de las familias. Para tal propósito 

se aplicó la técnica de entrevistas a los jefes de hogar, esta técnica permitió recabar 

información sobre los jefes de familia, con la finalidad de conocer cómo se vio 

vulnerada la economía y así generar estrategias de empleo. 

El objetivo se logró por medio de un estudio que considero dos dimensiones: una 

parte cuantitativa donde se recuperan estadísticas para describir las condiciones 

económicas y sociales de la comunidad y sus familias.  

La parte sustantiva considera una dimensión cualitativa donde se utilizaron las 

siguientes técnicas e instrumentos de recopilación de información: La Entrevistas a 

profundidad, Observación, Guía de entrevistas, Ficha de observación y Técnica visita 

domiciliaria. 

Por tanto, esta investigación describe algunos resultados de los impactos de la crisis 

económica, en el contexto de la crisis socio-sanitaria de la Pandemia Covid-19 en 

México y con ello se coloca la atención en dos procesos: 

*El desempleo de cierto grupo de trabajadores principalmente aquellos cuya edad 40- 

45 años, resultaron desempleados en el tiempo del confinamiento social en México, 

en la localidad Ejido de San Lorenzo Octeyuco, ubicado en el Municipio de Jilotepec, 

Estado de México.  

El segundo proceso a revisar se refiere al contexto que corresponde al Ejido de San 

Lorenzo, una localidad que se coloca entre una de las más vulnerables por el tipo de 

condición en que se vive en la comunidad rural, así como por su bajo nivel económico 

y el tipo de población que la conforma. 

La presente tesis se titula:  

 “El desempleo: impacto en la vulnerabilidad de los jefes de familia de 40 a 45 años 

durante la pandemia por Covid-19 en la comunidad de ejido de San Lorenzo 

Octeyuco, perteneciente al municipio de Jilotepec, Estado de México”, tiene como 

principal propósito aportar y reforzar más información sobre las poblaciones 

vulnerables e impactos del desempleo desde la mirada de Trabajo social, 

identificando cuál es el grado de vulnerabilidad que presentan este tipo de 
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comunidades y en qué aspectos se debe abordar para poder entender y analizar el 

desempleo en las comunidades rurales. 

El presente trabajo se integra por 4 capítulos, donde se abordan los siguientes 

aspectos. 

CAPÍTULO I 

Desempleo como problemática social (causas económicas). Es importante 

conocer la problemática del desempleo en sus diferentes ámbitos, en este caso se 

presenta el impacto que tuvo de manera mundial y nacional,   indicadores de 

defunciones, cifras de desempleo, organismos que se vieron involucrados y que 

brindaron apoyo a las naciones, además de las políticas públicas que se destinaron 

para apoyar a la población ante las carencias presentadas; se sabe con claridad que 

el desempleo existía antes de la pandemia, pero se agudizó durante la contingencia 

sanitaria, se mencionan algunos antecedentes de esta situación, para conocer desde 

qué suceso se viene generando la problemática y de qué manera ha reaccionado la 

sociedad ante la presencia y/o aumento del desempleo; al respecto se presentan 

algunos enfoques teóricos cuyos especialistas analizan el desempleo, causas y 

consecuencias, los cuales se encuentran plasmados en capítulo. 

Uno de los temas más importantes a conocer en esta investigación son los efectos 

sociales que trajo consigo esta Pandemia y la manera en que se revolucionó cada 

una de las organizaciones en el núcleo familiar, económico y social, llevando a cada 

jefe de familia de la comunidad del Ejido de San Lorenzo a buscar nuevas formas de 

vida y adaptación a la problemática. 

CAPÍTULO II 

Covid-19 y la dinámica familiar de los trabajadores de la comunidad de Ejido de 

San Lorenzo Octeyuco, ubicado en el municipio de Jilotepec, Estado de México. 

Como su nombre lo menciona, es una descripción de las costumbres de la comunidad, 

su religión, organización familiar, medios de transporte, ubicación territorial, número 

de habitantes, principales ocupaciones, puntos de reunión de la localidad, centros de 

salud, número y tipos de escuelas. 
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Así mismo, se menciona un aspecto que caracterizó a la mayoría de las poblaciones 

rurales vecinas, la indiferencia hacia la enfermedad, el desconocimiento del tema o 

simplemente la influencia de la religión, lo que no les permitió ver más allá, llevando 

a la pérdida de muchas vidas, al ignorar las medidas de prevención, como evitar todo 

tipo de acercamientos y reuniones aglomeradas, lo que fue una de las principales 

causas del auge en contagios y muertes por Covid-19. 

En otro espacio, se menciona sobre el impacto psicológico, económico y tecnológico 

que tuvieron los habitantes de la comunidad y de qué manera pudieron las familias 

controlar la situación, así como, reemplazar sus anteriores actividades de rutina para 

poder adaptarse a la nueva realidad. 

 

CAPÍTULO III 

Protocolo de investigación. En este apartado se describe el protocolo de 

investigación, que consta de la justificación e importancia del tema elegido, cuál sería 

la relevancia de estudiar esta problemática para la disciplina de Trabajo Social, 

planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivo, objetivos 

específicos, el supuesto hipotético, la descripción de la metodología en donde se 

presenta la selección de la muestra de la población, justificación a la elección de rango 

y de la zona elegida.  

CAPÍTULO IV 

En el último capítulo, se da cuenta de los resultados de investigación, con este 

propósito se presentan algunas matrices de análisis que concentran los hechos 

observados y los argumentos obtenidos por cada entrevistado. En este sentido se 

pueden observar algunos cuadros que resumen la manera en que los jefes de familia 

se vieron afectados en cada uno de sus ámbitos. Además se describe la forma en 

que se realizó la visita domiciliaria la cual permitió registrar situaciones importantes 

que vivieron las familias en su acontecer cotidiano, se registra la disponibilidad de los 

habitantes de la comunidad,  
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De igual manera, se menciona cuál fue el apoyo recibido por parte del gobierno y el 

de las familias para poder dar manutención al hogar y a sus necesidades básicas. 

También, se presenta de manera general cómo es que los jefes de hogar aplicaron 

actividades de autoempleo para poder sobrellevar la situación durante el 

confinamiento.  

Por otra parte, se exponen las interrogantes que se realizaron a los jefes de hogar 

seleccionados, el perfil psico-físico de los entrevistados y lo más importante, de qué 

manera se vivió el desempleo en la comunidad, incluyendo aspectos económicos y 

psicológicos; éste apartado es la concentración de toda la información obtenida, así 

como de los principales aspectos a analizar para poder dar una respuesta a la 

hipótesis y detectar cuáles fueron las principales respuestas en que los habitantes 

dieron solución a su situación. 

Para finalizar se exponen algunas conclusiones acerca del tema, que explican la 

forma en que se fue llevando a cabo la investigación y cómo se obtuvieron los 

resultados que se presentan y los aspectos que se pudieron detectar a lo largo de la 

obtención de información, los cuales nos llevan a poder sugerir el estudio de 

poblaciones fuera del rango que se eligió, lo que se comenta en el apartado de 

sugerencias para dar continuación a la investigación de casos de desempleo en otro 

rango de edad y sexo.  

Limitantes: Para poder realizar la presente tesis se tuvieron algunas limitantes, en 

primer lugar, el contexto de pandemia en el que se trabajó, la negación de la 

población, la desconfianza por parte de la muestra seleccionada, esto por el lado de 

recursos humanos, desde la perspectiva de los recursos materiales, la falta de acceso 

a internet, las fallas eléctricas constantes debido al tipo de clima de la región, siendo 

además, parte del asesoramiento con mi directora de tesis la distancia una gran 

limitante, ya que el tiempo de traslado hasta la ENTS, es de 4 horas de ida y 4 horas 

de vuelta. Obstáculos: Considero que el principal obstáculo fue la permanencia de la 

pandemia por Covid-19, debido a esta situación hubo personas que se negaron a dar 

las entrevistas, porque de una u otra forma ellos consideraron un riesgo el poder 

interactuar con personas ajenas a su familia después del proceso de pérdidas que 

presenciaron.  



 

8 

 

Esta tesis presenta una ardua y dedicada investigación en la cual se tiene como 

principal sujeto a los jefes de hogar que fueron desempleados y a la zona rural en la 

que habitan, identificando las características de cada uno de ellos y la manera en que 

incrementó su vulnerabilidad durante este proceso de desempleo. 

Sin duda la relevancia que adquiere la disciplina de trabajo social y sus profesionales 

es clave para atender realidades complejas en las comunidades alejadas y sobre todo 

recuperar a los sujetos de intervención en todas sus dimensiones, ampliando los 

diagnósticos sociales que sobre estas realidades se pueden generar.  
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CAPÍTULO I  

DESEMPLEO COMO PROBLEMÁTICA SOCIAL (CAUSAS 

ECONOMICAS) 

 

Desempleo: Situación, dentro de una sociedad, en la que el número de empleos 

disponibles es menor que el número de personas que los solicitan (COLMEX, 2022). 

El desempleo lleva consigo una disminución importante de los ingresos de las 

personas desempleadas según sus relatos, que va a afectar y/o condicionar de 

manera significativa las posibilidades de continuar con el estilo de vida social que 

solían llevar cuando se encontraban activos laboralmente- o bien, va a tener que 

adecuarla a la nueva situación económica actual.  

Antes de comenzar a abordar el tema de desempleo, es importante conocer un poco 

acerca de las causas que incidieron e intervinieron para que esta problemática se 

agudizara y lograra su permanencia durante la contingencia sanitaria. De forma inicial, 

el surgimiento del virus SARS COVID-19. 

¿Qué es Covid-19? 

Un nuevo coronavirus (CoV), es una reciente cepa de coronavirus que no se había 

identificado previamente en el ser humano. El nuevo coronavirus, que ahora se 

conoce con el nombre de Covid-19,  fue primeramente notificado en Wuhan (China) 

en diciembre de 2019.  

El nuevo coronavirus 2019 (Covid-19), es un virus capaz de causar neumonía grave 

y en algunos casos fatal (Organización Panamericana de la Salud (OPS)s.f.). 

¿Cómo se transmite? 

Se ha confirmado la transmisión de humano a humano, se cree que el contagio es 

mediante gotas respiratorias y contacto estrecho, asimismo que el virus se puede 

transmitir incluso durante el periodo de incubación (sin síntomas). 

¿Cómo se presenta la enfermedad? 
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Los sintomas de esta enfermedad se pueden presentar posterior al periodo de 

infección, el tiempo de incubación es de 5 días en promedio, sin embargo, éstos 

síntomas se pueden presentar hasta el día 14. 

Los primeros síntomas son fiebre, dificultad respiratoria, tos, aumento de la frecuencia 

respiratoria, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza y diarrea. 

¿Qué medidas de prevención existen? 

Existen estrategias de prevención a esta enfermedad, por mencionar algunas de ellas;  

Higiene de manos: Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, ya que las 

gotas que se emiten al estornudar, toser o hablar pueden quedarse en las manos 

donde el virus puede sobrevivir. Higiene nasal: al toser o estornudar, cubre boca y 

nariz con un pañuelo o flexionando el codo. 

Evitar tener contacto con personas enfermas de vía respiratoria; contacto directo con 

animales y acudir a mercados en donde se venden animales vivos de corral. Al igual 

que, consumir alimentos que estén bien cocidos. 

Actualmente, no existe una vacuna ni tratamiento disponible para este nuevo subtipo 

de virus. Todos los viajeros son responsables de prevenir su salud (UNAM China, 

2020). 

1.1 Enfoque psicosocial que puede aplicar TS 

  

En el ámbito profesional es de suma importancia conocer cuáles son las necesidades, 

problemas o carencias sociales que aquejan a la población o al individuo, para de 

esta manera poder diagnosticar cual es la razón y cuáles son las probables 

estrategias que se pueden poner en práctica para poder intervenir de manera 

oportuna, Nelia Tello menciona que “La intervención de trabajo social es una acción 

racional, intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por objetivo 

desencadenar procesos de cambio social.”(Tello N, 2008), por tal motivo creo 

conveniente que para el área de Trabajo Social debe ser indispensable el conocer de 

qué manera impacto en la población y en sus individuos específicamente, el hecho 

de quedar desempleados de un momento a otro, a raíz del inicio del confinamiento 
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por COVID-19. Las dimensiones a estudiar son sociales, económicas, y políticas, por 

tal motivo es un tema sobresaliente y latente que debe ser intervenido. 

Desde el punto de vista psicosociológico, hay que decir, que los desempleados y las 

desempleadas constituyen un grupo heterogéneo, ya que existen importantes 

diferencias individuales en sus reacciones ante la falta de un empleo. La falta de 

trabajo se ha convertido en el principal problema para la ciudadanía de este país 

(Rubio J. 2012). 

 

El desempleo lleva consigo una disminución importante en los ingresos de las 

personas desempleadas, según sus relatos, que va a afectar y/o condicionar de 

manera significativa las posibilidades de continuar con el estilo de vida social que 

solían llevar, cuando se encontraban activos laboralmente, o bien, va a tener que 

adecuarla a la nueva situación económica. Otro aspecto que resalta las personas 

desempleadas, es la necesidad que se atribuye a tener un trabajo para sentirse útil y 

realizados ó realizadas, constituyéndose de esta manera, en un medio de satisfacción 

personal. Las actitudes generales respecto al vínculo establecido por las personas 

con el trabajo, cuando son satisfactorias, son de considerar al trabajo como una fuente 

de enriquecimiento y desarrollo personal, de retos, de obtención de relaciones, de 

formación e información continua (Rubio, 2012). 

El desempleo es, sin lugar a dudas, uno de los mayores problemas económicos y 

sociales a los que deben enfrentarse las sociedades industrializadas actuales. Y que 

nuestro país comenzó a sufrir desde diciembre de 2007. La crisis/recesión económica 

agrava no sólo las cifras de paro, sino la inestabilidad y la precariedad en el trabajo. 

 

La pandemia de Covid-19 ha afectado a toda la población, sin excepción alguna, sin 

embargo, hay poblaciones a las cuales esta situación les trajo extensas y fuertes 

problemáticas; estanco sus objetivos, su dinámica familiar, su rol laboral y su 

estabilidad económica de manera personal y a nivel mundial, lo cual constituye una 

crisis global sin precedentes que ha ejercido un impacto sobre la salud mental a través 

de múltiples mecanismos de forma simultánea y que requiere una actuación urgente 

(ISGlobal, 2021). 

La pandemia generó una onda expansiva que afectó a toda la economía mundial y 

desencadenó la mayor crisis en más de un siglo. Esto condujo a un aumento drástico 
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de la desigualdad interna y entre los países. Las observaciones preliminares sugieren 

que la recuperación tras la crisis será tan desigual como sus impactos económicos 

iniciales: las economías emergentes y los grupos desfavorecidos necesitarán mucho 

más tiempo para sobreponerse a las pérdidas de ingresos y medios de vida causadas 

por la pandemia (Banco Mundial, 2022). 

Los impactos económicos de la pandemia fueron especialmente graves en las 

economías emergentes, donde las pérdidas de ingresos pusieron de manifiesto y 

exacerbaron ciertos factores de fragilidad económica preexistentes. A medida que 

avanzaba la pandemia en 2020, se vio con claridad que muchos hogares y empresas 

no estaban preparados para soportar una alteración de semejante duración y escala 

en sus ingresos (Banco Mundial, 2022). 

El mundo entero se ha visto paralizado por un enemigo invisible, que surgió en medio 

de una serie de discusiones respecto a su origen. En un corto periodo de tiempo el 

Covid-19 llegó a afectar todos los procesos relacionados con la producción de bienes 

y servicios; así como, los procesos comerciales de todos los países, generando crisis 

económicas envueltas de indicadores de carácter social y económico.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020a y 2020b) ha sido uno de los 

primeros organismos internacionales en establecer que la crisis del Coronavirus 

provocará un aumento del desempleo mundial entre 5,3 millones de personas y 24,7 

según diferentes escenarios (Llorente, 2020). 

Los pronósticos presentan un panorama poco favorable para la economía en general 

y se habla de efectos similares a la crisis financiera global iniciada en 2008, incluso 

parecidos a la Gran Depresión de 1929 (Banco Mundial, 2020). 

Los riesgos más importantes de esta crisis se encuentran en la reconfiguración de la 

distribución del ingreso de los hogares y la profundización de la pobreza, así como en 

la desigualdad, las cuales ya presentaban niveles elevados en México. 

Al respecto, se estima que los efectos de la crisis sanitaria en la seguridad alimentaria 

se generan mediante la pérdida de ingresos o el riesgo que enfrentarían los eslabones 

de la cadena de suministro de alimentos. En cuanto a la seguridad social, si bien 

existen distintas estimaciones a partir de los efectos esperados de la pandemia, las 

más alarmantes pronostican, como se mencionó en el apartado anterior, que se 
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podrían perder 1.7 millones de empleos, incluyendo un aproximado de 41 por ciento 

asociado al sector formal (Financial Times, 2020), lo cual implicaría que cerca de 

700,000 personas, que antes se encontraban laborando en el sector formal, dejarán 

de tener seguridad social, es decir, perdieran los mecanismos diseñados para 

garantizar sus medios de subsistencia, al igual que los de sus familias ante 

eventualidades como accidentes y enfermedades o un embarazo. 

El desempleo afecta directamente a los ingresos de los hogares; por esta razón se 

utiliza el indicador de corto plazo del porcentaje de la población con un ingreso laboral 

inferior a línea de pobreza por ingresos, equivalente al costo de la canasta alimentaria, 

como una herramienta que ilustra el efecto de las pérdidas de los puestos de trabajo 

que se estiman para los siguientes meses. 

Durante el primer semestre de 2020, la política económica en México se vio sujeta a 

nuevas e intensas presiones. Primero, porque la pandemia del Covid-19 exigió 

respuestas urgentes para mitigar los impactos de la crisis sanitaria y para estimular la 

recuperación tras el desplome productivo de la primavera; segundo, porque ya se 

venía lidiando con la desaceleración y el estancamiento previos, incluso anteriores a 

2019, lo que potenció la emergencia y condiciona los márgenes de acción de los 

instrumentos contra cíclicos convencionales (Provencio E, 2020). 

Se considera pertinente establecer algunas definiciones obtenidas del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), en torno al fenómeno del 

desempleo que durante el periodo de pandemia Covid-19 ha venido creciendo de una 

forma alarmante. 

Desempleados: personas de 15 años y más que en el período de referencia, no 

estuvieron empleados y presentan ciertas características: 

a)  No tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y están 

disponibles para trabajar 

b) Buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o 

para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. Se 

distinguen dos tipos de desempleo: abierto y oculto. Desempleo abierto: 

personas sin empleo, que no estuvieron empleados en la semana pasada y 

que buscaron trabajo e hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o 
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para establecer algún negocio, en las cuatro semanas anteriores a la 

entrevista. Desempleo oculto: personas sin empleo que no estuvieron 

empleados la semana pasada, que no buscaron trabajo y no hicieron 

gestiones concretas para conseguirlo o para establecer algún negocio. De 

este proceso miles de trabajadores perdieron su trabajo y con bajas 

posibilidades de retornar al sector industrial del cual fueron despedidos 

(Martínez, 2016).  

El concepto de trabajo que la Sociología del Trabajo utilizó desde un comienzo fue el 

de “Trabajo doblemente adjetivado como formal y asalariado”. Esta es la forma de 

trabajo que fue puesta en el centro de la disciplina (Castillo A, 1999). 

En los últimos veinte años, se concibe que el trabajo a estudiar por sociología es 

mucho más que la relación de empleo (Castillo, 2000; Cornfield, 2006). Esto tiene que 

ver con las nuevas formas de trabajo (temporario, flexibilizado, en negro, inmigrante), 

que aparecieron a partir de los años ochenta. Efectivamente, en las últimas décadas 

los investigadores de la Sociología del Trabajo han debido ampliar los temas 

estudiados.  

De acuerdo con Cornfield (2006), se pueden identificar tres grandes nuevos ejes de 

estudio en la disciplina:  

1) Globalización, neoliberalismo y reestructuración burocrática;  

2) El cambio de una economía manufacturera a una de servicios;  

3) Desigualdad social, identidades políticas y movimientos sociales.  

Por otra parte, Richard Brown en 1992, menciona que  “Trabajo significa cualquier 

actividad física o mental que transforma materiales en una forma más sutil, provee o 

distribuye bienes o servicios a los demás, y extiende el conocimiento y el saber 

humano […], una definición de trabajo, por lo tanto, incluye referencias tanto a la 

actividad como al propósito para el cual la actividad es llevada a cabo […], el mundo 

del trabajo es construido activamente por los actos interpretativos de los agentes 

implicados” (Castillo B,2000). 
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1.2 Economía del trabajo 

El crecimiento económico por sí solo no se traduce necesariamente en una mayor 

cantidad y una mejor calidad de empleos, especialmente para los sectores más 

pobres, vulnerables y aquellos en riesgo de quedar marginados. El crecimiento 

económico es un requisito previo para aumentar el empleo productivo; es el resultado 

combinado de incrementos en el empleo e incrementos en la productividad laboral. 

Por lo tanto, la tasa de crecimiento económico establece los límites absolutos dentro 

de los cuales se puede presentar el crecimiento en el empleo y el crecimiento en la 

productividad laboral (Organización Internacional del Trabajo, 2015). 

 

 

 

 

 

La economía laboral es la ciencia que estudia el funcionamiento del mercado laboral 

y trata de aportar soluciones a los problemas que presenta. Junto a esto, la economía 

del trabajo tiene como objetivo reducir los costes tanto económicos como sociales que 

generan las ineficiencias del mercado laboral. 

 

 

 

Grafica Numero 1 
Países seleccionados por grupo de Ingresos 

Imagen obtenida en línea de:https://www.bancomundial.org/es/publication/wdr2022/brief/chapter-1-

introduction-the-economic-impacts-of-the-covid-19-crisis 
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Objetivos de la economía laboral 

 

Algunos de los objetivos que la economía laboral establece son;  

-Conocer en profundidad el comportamiento del mercado de trabajo y aquellas 

variables que afectan a su funcionamiento. 

-Establecer modelos económicos que permitan pronosticar el comportamiento de 

dicho mercado en función de las variaciones de determinadas variables. 

-Aumentar el grado de eficiencia de una determinada economía laboral, actuando 

sobre las variables incluidas en los modelos. 

-Alcanzar el óptimo social que consiste en lograr la solución más beneficiosa para el 

conjunto de los componentes que forman la economía laboral. Este óptimo social 

conseguirá reducir la tasa de paro, fortalecer el mercado de trabajo y evitar el exceso 

de temporalidad en los contratos que se ofertan (Ludeña J., 2023). 

1.3 Enfoques teóricos 

La problemática social del desempleo, es un tema bastante complejo y el cual ha 

tenido teorías por diversos teóricos, entre ellos, Amartya Sen y Buendía, quienes 

consideraban que el desempleo iba más allá de una cuestión económica y social, 

centrándose en la afectación psicológica que esto conlleva para un desempleado; 

dicha teoría apunta a que los problemas que se derivan de una falta de actividad 

laboral pueden causar un estado de salud en decadencia, pronunciando el suicidio 

como la única solución a sus carencias y necesidades.  

Por otro lado, el teórico Ernesto Peralta nos habla sobre la dificultad de una persona 

con determinada edad  y con capacidades para desempeñarse física y mentalmente 

para mantener un empleo, es decir, hace alusión a la falta de políticas públicas y a la 

política de las empresas, en la cual se expone que a una determinada edad los 

empleados ya no podrán ser contratados, aun así tengan la habilidad, capacidad y 

desempeño, siendo ésta una de las principales causas de deserción en las empresas, 

como ocurrió durante la aparición y permanencia de la pandemia por Covid-19, 

Peralta resalta que los buscadores de empleo ya nacen con esa dificultad para poder 

encontrar empleo, relacionando perfectamente la situación que se vive en México, ya 

https://economipedia.com/modelo-economico
https://economipedia.com/definiciones/eficiencia.html
https://economipedia.com/definiciones/tasa-de-paro.html
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que los jóvenes que desean iniciar una vida laboral se encuentran con la traba de la 

falta de experiencia y los adultos que ya tienen una experiencia se encuentran con la 

traba de su rango de edad, es una situación que vulnera a los empleados, de una 

forma u otra. 

El teórico Keynes y su teoría Keynesiana por su lado, nos habla sobre la ilusión 

monetaria, es donde los empleados buscan un empleo con la ilusión de adquirir 

bienes y servicios que les proporcionen estabilidad al igual que comodidad, colocando 

al mercado de bienes y servicios como el principal actor del empleo, así como del 

desempleo, ya que a mayor demanda mayor empleo y a menor demanda se genera 

el desempleo; la teoría keynesiana se centra en la economía vista desde el mercado 

laboral. 

 

Ahora bien, el teórico Tezanos nos menciona sobre la exclusión social, siendo una de 

las causas principales del desempleo en la sociedad, la mayoría de los desempleados 

son excluidos de una forma u otra; Jahoda también hace mención a la afectación 

psicológica que ocasiona el desempleo al igual que Buendía y Amartya Sen. Por su 

parte, Nadia Araujo trata de buscar el mejor concepto para el término desempleo, 

explorando en cada uno de los territorios y espacios un término que se adecue a las 

necesidades y afectaciones. Por último, Bouzas califica las políticas económicas 

como poco afortunadas, ya que esta es una de las principales trabas para los 

desempleados en la sociedad. 

Cada uno de estos teóricos buscan una explicación y exponen cuáles son sus puntos 

de vista de acuerdo a las necesidades de la población, en el caso de la situación 

actual económica, cada una de estos aspectos influyen de manera directa en la 

cotidianidad de las familias mexicanas, pero no hay alguna propuesta de algún autor 

que se identifique con la investigación realizada sobre el desempleo de jefes de hogar 

de entre 40-45 años que cubra todos los aspectos, cada uno de ellos aporta ideas y 

se complementa para poder dar una respuesta a la hipótesis expuesta. 

Amartya Sen. El reconocido economista indio Amartya Sen, ganador del Premio 

Nobel de Economía en 1998, indica que los daños que produce el desempleo van 

más allá de la pérdida de ingresos monetarios, además menciona una lista de 

problemas, tanto de carácter macroeconómico como microeconómico, esto es, daños 
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a nivel de la economía en su conjunto, pero especialmente el sufrimiento que padecen 

las personas desempleadas, tales como la pérdida de libertad, el daño psicológico, la 

exclusión social, la enfermedad (incluso el suicidio), también otros fenómenos que se 

han estudiado como consecuencias negativas de la falta de empleo, pero que no se 

ven reflejadas en los “números fríos” como los que refleja una tasa de desempleo 

(Amartya Sen s.f.). 

 

El desempleo es un importante factor de exclusión social, ya que, en primer lugar, 

tener trabajo implica la pertenencia a un colectivo, la interacción en un ámbito 

de integración social, como lo es una empresa, donde se generan relaciones con 

pares y existe un reconocimiento a la función que cumple el trabajador, entre otros 

beneficios vinculados a la integración en la sociedad. Pero no solo esto, el desempleo, 

a través de la falta de ingresos, limita la posibilidad de participar en actividades 

colectivas, por ejemplo, asistir a un recital, ir a ver un partido de fútbol, entre otras. 

 

Ernesto Peralta 

Cabe destacar a Ernesto Peralta, el cual nos formula al desempleo como “aquella 

parte social donde una persona con determinada edad aún activa para desempeñar 

funciones laborales y que no tiene limitaciones físicas o mentales para ello, se 

encuentra sin esa posibilidad de emplearse”. Ernesto Peralta, realiza un recorrido por 

la historia del desempleo en México, analiza su tipología y hace una estimación de 

los recursos que se necesitan para nuevas fuentes de empleo. 

  

"El problema que nos ocupa es ya insoslayable: los buscadores de empleo de los 

próximos 22 años apenas han nacido y ya están marcados por la dificultad de buscar 

un trabajo que les permita acceder a un nivel de vida satisfactorio” (Peralta E. s.f.). 

 

Keynes 

Keynes atacaba la idea de que el desempleo sólo fuese voluntario y abordaba el 

problema del salario desde otro punto de vista diametralmente opuesto. Consideró, 

por un lado, que debían ser tomados en cuenta los salarios nominales y no, como 

hacía el modelo neoclásico, los salarios reales porque, según él, los trabajadores 

actúan bajo la ilusión monetaria (Keynes, 1956). 

https://economia.org/integracion.php
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Y que, de ningún modo, se podría considerar que los salarios llegaran a tener el grado 

de flexibilidad que requería el modelo neoclásico para que pudieran alcanzarse 

situaciones de equilibrio de pleno empleo (Keynes, 1956). 

“La teoría keynesiana, señala que la principal causa del desempleo no se encuentra 

en el mercado de trabajo en sí mismo, sino en el mercado de bienes y servicios. Esto 

se debe a que la cantidad de trabajadores que las empresas están dispuestas a 

contratar está en función de la cantidad de bienes y servicios que esperan vender, y 

del precio de estos. Cuando la demanda no es suficiente, las empresas prescinden 

de trabajadores, generando así desempleo” (Jiménez, 2016). 

Tezanos y la exclusión social 

Tezanos acude al término ciudadanía social para definir el fenómeno de la exclusión 

social, haciendo referencia a la falta de oportunidades vitales. Se trata de un grupo 

de personas que no disponen de oportunidades vitales. En este sentido, la exclusión 

social se define en negativo, se trata de situaciones de carencia. Analizando el 

fenómeno, Tezanos (2001), concluye que se manifiesta una tendencia a la 

acentuación de las desigualdades sociales, de forma sostenida durante los últimos 

años. Todo ello ocasionado por el abandono progresivo de las políticas sociales y de 

empleo (Tezanos, 2001). 

Buendía 

Buendía (1990), asegura que los individuos que no tienen un empleo manifiestan 

diversas afectaciones a nivel psicológico. Incluso si tienen asegurados los ingresos 

económicos, el malestar se llega a presentar por el hecho de la experiencia de no 

trabajar. Varias de las investigaciones respecto al empleo y desempleo hacen 

referencia a las consecuencias de estar desempleado y con mayor énfasis en 

aspectos psicológicos (Blanch, 1996, 2006; Garrido, 2006; Buendía, 2010). 

Jahoda 

Los estudios de Jahoda (1987), son referencia para entender lo que sucede con los 

desempleados en un nivel psicológico y social. En este sentido, las personas al no 

contar con una actividad en la cual ocupen el tiempo puedan consolidar sus relaciones 

(Guarino y Sojo, 2011), proyecten sus metas (Buendía, 1990, 2010) y logren 

identificarse con dicha actividad (Bilgiç y Yilmaz, 2013), deterioran su salud mental, 
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autoestima (Montes y Louzán, 2013) y el estatus social empieza a disminuir (Espindo, 

2014).  

Nadya Araujo 

Nadya Araujo (2002), se preguntó qué significa ser desempleado en América Latina 

y si ha cambiado el significado del desempleo en la región. Preguntas pertinentes 

ante los cambios que el empleo y desempleo han experimentado en la región en los 

recientes años debido a que las tasas de desempleo en América Latina se han 

incrementado notoriamente. Las interrogantes de Nadya Araujo, son centrales para 

reflexionar acerca de las respuestas de los siderúrgicos al despido y el desempleo, 

debido a que en muchos países de la región las fronteras entre el empleo y desempleo 

son muy permeables, al no ser este último institucionalmente reconocido por el 

Estado. Por ello, un sector de los despedidos pasa frecuentemente del desempleo al 

subempleo. Esta porosidad se explica, en parte, por el rechazo de trabajadores a 

reconocerse como desempleados debido al estigma del desempleo, por lo que es 

pertinente reflexionar acerca de las formas de identificación que construyeron los 

despedidos del sistema siderúrgico al no identificarse como desempleados y sobre 

los marcos analíticos adecuados para su comprensión ya que los disponibles han sido 

construidos en otros contextos regionales. 

Alfonzo Bouzas 

Alfonso Bouzas (2004), expone que existen tres fenómenos a nivel mundial que 

impactan en el desempleo: el crecimiento poblacional, principalmente en los países 

subdesarrollados que registran mayor atraso y natalidad; la incorporación de la mujer 

y los jóvenes al campo laboral, entre más se comprimen los salarios resulta necesario 

que más personas aporten a la economía familiar; y el incremento de la expectativa 

de vida (Bouzas A. 2014). 

Además, señala el aumento en el uso de nuevas tecnologías, que en muchas 

ocasiones significa desplazamiento de mano de obra. Otros factores estrictamente 

económicos que repercuten en el crecimiento del desempleo; como en el caso de 

México, es el abandono de su vocación agrícola. 

Bouzas, por su parte, califica las políticas económicas como poco afortunadas, “por 

decir lo menos”, ya que no fomentan el empleo, sino promueven la inversión 
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extranjera en el país, donde se oferta a los inversionistas mano de obra barata, 

paraísos laborales y fiscales, que no existe en México. Se violenta el marco normativo 

del trabajo, convirtiendo a la Ley Federal del Trabajo en letra muerta (Tinoco, 2009). 

Según, Jahoda, Lazarsfeld y Zeisel (1933), en la ciudad austriaca de Marienthal, se 

experimentó un desempleo masivo a causa del cierre de la fábrica textil que 

proporcionaba trabajos a prácticamente la totalidad de esa comunidad. Los 

investigadores observaron cuatro tipos de reacción ante el desempleo: el 

mantenimiento de la moral, la resignación, la desesperación y la apatía. Es importante 

resaltar que cada una de estas respuestas estaba asociada a los ingresos 

económicos percibidos en la situación del desempleo. 

 

 

1.4 El desempleo y su impacto en la economía mundial 

Después de la crisis global de 2008-2009, la economía internacional no pudo 

recuperarse por completo y hay indicios de que ya está inmersa en otro ciclo 

depresivo. En tal función, se examinan los principales desacomodos de la integración 

económica universal. 

El receso mundial de 2008-2009, no se ha curado del todo. Los ritmos de crecimiento 

entre 2009 y 2020 de los países industrializados y hasta en desarrollo no regresan a 

la normalidad anterior, especialmente los primeros, a pesar de algún repunte solitario 

de Estados Unidos (Ibarra D. 2020). 

El mundo del trabajo está cambiando profundamente, en un momento en que la 

economía mundial no está creando un número suficiente de puestos de trabajo. La 

OIT ha estimado que el desempleo mundial en 2014 se elevó a 201 millones de 

personas, cifra que rebasó en 30 millones el volumen de desempleo que había antes 

del inicio de la crisis global en 2008 (Organización Internacional del Trabajo, 2015). 

Desacomodos especialmente intensos, ocurren en materia industrial. En buena parte 

de los países avanzados, el sector industrial reduce o estanca sus aportes al producto 

al crecer con ritmos menores no mayores a éste como era lo usual con anterioridad 

(Ibarra D. 2020). 

 



 

22 

 

El volumen de comercio mundial se ha reducido drásticamente: la Organización 

Mundial del Comercio (OMC, 2020) estima que caerá entre el 13% y el 32% en 2020. 

El volumen de comercio mundial de bienes presentaba una tendencia negativa antes 

de la pandemia. En 2019, disminuyó un 0,4%, su primera caída desde la crisis 

financiera mundial (Organización Mundial del Comercio,2020). 

Desde el punto de vista psicosociológico, hay que decir, que los desempleados y las 

desempleadas constituyen un grupo heterogéneo, ya que existen importantes 

diferencias individuales en sus reacciones ante la falta de trabajo (Barómetro del CIS 

marzo, 2012). 

La pandemia del Covid-19 impactó a América Latina y el Caribe en un momento de 

debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica. En el decenio 

posterior a la crisis financiera mundial (2010-2019), la tasa de crecimiento del PIB 

regional disminuyó del 6% al 0,2%; más aún, el período 2014-2019 fue el de menor 

crecimiento desde la década de 1950, 0,4% (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL s.f.). 

La disminución de la ocupación en 2020, dio lugar a un mayor aumento de la cantidad 

de personas que salieron de la fuerza de trabajo, que de la cantidad de personas 

desocupadas (Organización Internacional del Trabajo(OIT), 2021. 

La búsqueda de empleo constituye hoy en día, un camino dificultoso, tanto para las 

personas que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo como para las que 

buscan una nueva oportunidad o perdieron su anterior ocupación (Rubio, 2012). 

La economía antes del Covid-19 no es la misma que en los tiempos del Covid-19. 

Anteriormente vivíamos una crisis política esencialmente de la que se desprendía una 

crisis económica y social (Kordan A. 2020). 

Los impactos económicos de la pandemia fueron especialmente graves en las 

economías emergentes, donde las pérdidas de ingresos pusieron de manifiesto y 

exacerbaron ciertos factores de fragilidad económica preexistentes. A medida que 

avanzaba la pandemia en 2020, se vio con claridad que muchos hogares y empresas 

no estaban preparados para soportar una alteración de semejante duración y escala 

en sus ingresos. Diversos estudios basados en datos anteriores a la crisis indican, 

por ejemplo, que más del 50 % de los hogares de las economías emergentes y 
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avanzadas no podrían sostener el consumo básico durante más de tres meses en 

caso de perder sus ingresos (BANCO MUNDIAL, 2022). 

Un ejemplo de políticas que pueden marcar una diferencia crucial, son las que se 

orientan al vínculo entre la salud financiera de los hogares, las empresas y el sector 

financiero. En respuesta a los primeros confinamientos y las restricciones a la 

movilidad, por ejemplo, muchos Gobiernos brindaron apoyo a los hogares y las 

empresas mediante transferencias de efectivo e instrumentos de política financiera 

como las moratorias de deudas (BANCO MUNDIAL, 2022). 

Las políticas públicas son la determinación de objetivos, metas y lineamientos para la 

atención de los retos que enfrenta la Nación. No toda decisión del ejecutivo es una 

política pública; la política pública debe involucrar la actividad de un sector de la 

Administración pública o de toda ella. Esta determinación política se ejecuta por medio 

de la acción de la Administración pública, de esquemas financiero-tributario, de 

iniciativa de ley, y en general, de los instrumentos jurídicos, financieros y políticos con 

que cuenta el ejecutivo federal, que es quién constitucionalmente señala las políticas 

públicas (ANAHUAC, 2020). 

Las respuestas gubernamentales a corto plazo ante la pandemia fueron 

extraordinariamente rápidas y abarcadoras. Los Gobiernos aplicaron numerosos 

instrumentos de política que no tenían precedentes o que nunca se habían utilizado 

a esa escala en las economías emergentes. Como ejemplos, cabe citar las cuantiosas 

medidas de apoyo directo a los ingresos, las moratorias de las deudas y los 

programas de adquisición de activos implementados por los bancos centrales 

(BANCO MUNDIAL, 2022). 

Las nuevas tecnologías y los cambios en la forma en que las empresas organizan la 

producción son factores determinantes de la evolución de la relación de empleo y de 

la extensión de las nuevas formas de trabajo. De ahí, que la consecución del modelo 

de empleo estándar para la mayoría de los trabajadores sea cada vez más difícil. 

Por consiguiente, las políticas públicas no deberían centrarse únicamente en 

promover la transición desde modalidades de empleo no estándar hacia el empleo 

permanente, a tiempo completo y dependiente. También, se debería tener en cuenta 

la necesidad de asegurar una protección adecuada para los trabajadores ocupados 

en todos los tipos de empleo. 
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La falta de políticas públicas para la sociedad ha traído un sin fin de estrategias a 

poner en práctica, ya que la situación obliga a la realización de actos ilícitos para 

poder mantener a sus familias y salir adelante; a raíz de la pandemia los despidos se 

incrementaron, lo que propició que muchas familias se quedaran sin sustento por 

algún tiempo, las cifras se elevaron bastante. Menciona Pérez (2004), “En un año, 

casi 1 millón de personas ingresaron a las filas de la informalidad” (Pérez M, 2004). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), alertó en una nota técnica que el 

mercado laboral regional se caracteriza por una elevada tasa de desocupación y por 

un fuerte predominio de las ocupaciones informales, que copan alrededor del 70 % 

de los empleos creados desde mediados de 2020 hasta el primer trimestre de 2021. 

Es decir, siete de cada diez nuevos trabajos son informales y no reponen los puestos 

perdidos durante la pandemia. 

Los expertos del Organismo de Naciones Unidas añaden que, aparte de la 

informalidad, la región experimenta una recuperación insuficiente de los puestos de 

trabajo, e indica que la reducción de la ocupación durante los peores momentos de la 

pandemia, entre el primer y segundo trimestre de 2020, llegó a ser superior a los 43 

millones de empleos (Organización Internacional del Trabajo, (OIT), 2021). 

Roxana Maurizio, especialista en economía laboral de la OIT, destacó que “en el caso 

de las mujeres, se produjo un retroceso en la participación laboral después de 

décadas en las cuales se había registrado un aumento en su incorporación a la fuerza 

de trabajo. Hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de 

participación económica de las mujeres” (Maurizio R, 2021). 

Martínez, menciona que “la dinámica del actual desempleo en México no es un suceso 

coyuntural, sino que se inició desde principios de la década de 1980’’. El desempleo 

dejó de ser visto por las élites económicas y políticas como un indicador de 

desintegración social para convertirlo en un simple síntoma de desaceleración 

económica. Existe la idea según la cual, el desempleo y la falta de oferta de trabajo 

no son fenómenos anómalos, sino que forman parte estructural del modelo 

económico” (Martínez, 2009). 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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1.4.1 Efectos sociales del desempleo 

Antecediendo al tema, es importante conocer de qué se trata la vulnerabilidad social: 

El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. Por una 

parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e 

individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por 

algún tipo de evento económico social de carácter traumático. Por otra parte, el 

manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y 

personas para enfrentar los efectos de ese evento (Pizarro R ,2001). 

 

Salud mental 

El desempleo es uno de los indicadores más resaltantes a nivel mundial, llevando 

consigo una afectación directa al entorno familiar. Después de una revisión a 

información de fuentes oficiales gubernamentales y de una serie de investigaciones 

realizadas al respecto, el desempleo genera enfermedades sujetas al estado mental, 

generando trastornos como la ansiedad, el estrés y depresión, moldeando la conducta 

de los individuos y que llega a afectar directamente en el entorno familiar (Lozano S 

,2019). 

Alrededor del 30-60% de los pacientes con Covid-19, sufren manifestaciones del 

sistema nervioso central y periférico, contribuyendo al padecimiento de trastornos 

mentales como la esquizofrenia, ésta, siendo el segundo factor de riesgo de muerte 

por Covid-19, solo por detrás de la edad (Alcázar M, 2021). 

El desempleo puede trastornar la vida de los desempleados y provocar intensos 

sufrimientos psíquicos. Estudios empíricos como los de Jahoda, Lazarsfeld y Zeisel 

(1933), Eisenberg y Lazarsfeld (1938), Bakke (1940a, 1940b) y Hill (1977), han puesto 

de manifiesto lo grave que puede ser este efecto. Un nivel elevado de desempleo 

suele relacionarse incluso con tasas altas de suicidio, lo que constituye un indicador 

de que la experiencia resulta insoportable para las víctimas. 

 

Acceso a servicios de Salud 

Sólo el 45% de la población (56 millones de personas), cuenta con afiliación a 

servicios de salud de la seguridad social −IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, SEMAR y 

SEDENA−. El 27% de la población (33.8 millones de personas), está afiliada a 

sistemas públicos diferentes a la seguridad social, como el Seguro Popular, hoy 

INSABI e IMSS Bienestar. El 2%, cuenta con seguro privado o afiliación a otra 
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institución. Y el 26% restante, carece totalmente de afiliación a servicios de salud 

(INEGI, 2020). 

De acuerdo con el análisis, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares (ENIGH) 2020, el año pasado había 87.4 millones de mexicanos 

afiliados a alguna institución pública de salud, lo que resultó menor a los 102 millones 

de mexicanos que se encontraban afiliados en el 2018 (SALDIVAR B. 2021). 

 

La fragmentación del acceso a servicios se agrava con la insuficiencia presupuestaria. 

México, es de los países de la OCDE que menos gasta en salud, destina sólo 2.8% 

del PIB cuando 6.6% es la proporción promedio de los países que conforman este 

organismo internacional. Esto se refleja en las debilidades de infraestructura 

hospitalaria y de recursos humanos que enfrentamos. Tenemos, por ejemplo, una 

baja proporción de personal de enfermería con respecto a médicos: 1.2 versus 2.7, 

que es el promedio de la OCDE. 

El desempleo puede conducir a la enfermedad, con ello, a tasas más elevadas de 

mortalidad, ya que la pérdida de ingresos y medios materiales, puede acarrear un 

descuido por los controles sanitarios, a lo que se suma, en muchos casos, la pérdida 

de cobertura de seguros de salud, que se asocian con la situación de empleo. 

La pandemia de coronavirus Covid-19, ha interrumpido gravemente el acceso a 

servicios de salud sexual y reproductiva, también, ha obstaculizado la capacidad de 

las autoridades para responder a la violencia de género, en un momento en que las 

mujeres y las niñas necesitan más estos servicios, advierte el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (UNFPA). 

“Las embarazadas, que necesitan atención prenatal, pero no saben si es seguro ir a 

la clínica; las mujeres en relaciones abusivas atrapadas en casa en el futuro previsible 

y temiendo por su seguridad. Las decenas de millones de personas en los campos de 

refugiados, que están contando los días para que llegue el coronavirus, y para 

quienes el distanciamiento social simplemente no es una opción. Las personas 

mayores, muchas de las cuales están atrapadas de forma aislada, carecen de 

interacción social y son particularmente vulnerables a enfermarse gravemente por el 

virus” (Kanem N, 2020). 
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Conflicto en el núcleo familiar 

Cualquiera que haya padecido de cerca el desempleo, habrá podido comprobar los 

efectos que tiene sobre la cohesión familiar, están vinculados al mayor nivel de 

conflictividad intrafamiliar que suele surgir como consecuencias de la reducción de 

los medios económicos. 

Amartya Sen señala que, una de las consecuencias del desempleo –que no se 

reflejan en las estadísticas del mercado laboral – es el aumento de las tensiones 

étnicas y de las desigualdades entre hombres y mujeres, como consecuencia de la 

reducción de los puestos de trabajo disponibles. 

El desempleo puede causar estragos en las relaciones sociales (véanse, por ejemplo, 

Jahoda, Lazarsfeld y Zeisel, 1933, y Hill, 1977). También, puede debilitar la armonía 

y la cohesión en el seno de la familia. Hasta cierto punto, estas consecuencias 

emanan de la pérdida de confianza en uno mismo (unida a la reducción de los medios 

económicos), pero la pérdida de una vida de trabajo organizada puede constituir en 

sí misma una grave privación. Además, este tipo de ruptura puede acarrear una crisis 

de identidad (Erikson, 1988). 

Violencia doméstica 

Las medidas restrictivas adoptadas en todo el mundo para luchar contra del Covid-

19, intensifican el riesgo de violencia doméstica. Los Gobiernos deben defender los 

derechos humanos de las mujeres y los niños, al igual que proponer medidas urgentes 

para las víctimas de esa violencia, aseguró una experta en derechos humanos de la 

ONU, haciéndose eco de las palabras de la directora del Fondo de Población. 

"Es muy probable que aumenten las tasas de violencia doméstica generalizada, como 

ya sugieren los informes iniciales de la policía y la línea de ayuda directa. Para 

demasiadas mujeres y niños, el hogar puede ser un lugar de miedo y abuso. Esa 

situación empeora considerablemente en casos de aislamiento, como los bloqueos 

impuestos durante la pandemia del Covid-19”, advirtió la relatora especial de la ONU 

sobre la violencia contra la mujer (Simonovic D.,2020). 

Simonovic, expresó que todos los Estados deben hacer esfuerzos significativos para 

abordar la amenaza del Covid-19, pero, asimismo, no deben dejar atrás las 
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estrategias a otros problemas, como a las víctimas de violencia doméstica, ya que se 

podría conducir a un aumento de la violencia, e incluso feminicidios de parejas 

íntimas. 

Además, la experta de la ONU señaló que, para muchas mujeres, las medidas de 

emergencia necesarias para luchar contra el Covid-19 han aumentado su carga con 

respecto al trabajo doméstico y el cuidado de niños, parientes ancianos y familiares 

enfermos.  

"Para empeorar las cosas, las restricciones de movimiento, las restricciones 

financieras y la incertidumbre generalizada envalentona a los perpetradores y les 

proporcionan poder y controles adicionales". 

Simonovic, expresó preocupaciones particulares sobre las mujeres con mayor riesgo 

de violencia doméstica, las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes 

indocumentadas y las víctimas de la trata. 

La experta de la ONU, pidió a los Gobiernos que no pongan la protección de éstas 

víctimas en espera e insistió en continuar combatiendo la violencia en los tiempos del 

Covid-19.  

 

 

 

Principales afectaciones psicológicas en el hogar 

Figura No. 1 
Principales afectaciones psicológicas en el hogar 
Fuente: Elaboración propia 
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1.5 El desempleo y su impacto nacional 

El sociólogo Edgar Esquivel, considera que el gobierno federal intenta justificar 

ineptitudes, ineficacias, corruptelas, malas decisiones y políticas equívocas, aplicadas 

desde la década de 1990, lo que se refleja en la crisis y desempleo (Esquivel E., 

2014). 

Comenta; “El gobierno “tomó malas decisiones” orientando las políticas económicas 

a un modelo depredador de capitalismo salvaje”, como es el de exportaciones, que 

demostró su ineficacia y atenta directamente contra el capital humano; cabe 

mencionar que este tipo de decisiones actualmente tienen un gran peso en la 

economía y hasta el momento no hay una estabilización ni una elaboración de 

políticas que colaboren al desempleo. 

Entre noviembre de 2008 y marzo de 2009, el país perdió 528 mil 373 empleos 

formales, de los cuales 20 mil eran permanentes, de acuerdo con datos de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Tan sólo en el sector de la 

manufactura se registraron 23 mil despidos. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en marzo de 

este año la tasa de desempleo registró su máximo histórico de 5.3 por ciento, es decir, 

2 millones 395 mil 600 mexicanos sin empleo; 3 millones 100 mil más que se 

encuentran sub ocupados y otros 12 millones 100 mil empleados en el sector informal 

(INEGI,2009). 

Tradicionalmente, se concebía el "desempleo" como un fenómeno social y 

económico, resultado del desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. Así 

como, las políticas de empleo incidían básicamente en variables de tipo económico 

(crecimiento económico igual a ocupación) sobre los mecanismos reguladores del 

mercado de trabajo (Rubio, 2009). 

En los últimos años, las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), ubica a México como uno de los países que tiene las tasas de 

desempleo abierto más bajas entre los países de América Latina y el Caribe. No 

obstante, de lo que ha ocurrido en la mayoría de estos países, en donde se han visto 

reducidas las tasas de desempleo de manera importante en la presente década, en 

México, éstas han mostrado una tendencia creciente (CEPAL,2006). 
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En el caso de México, se agrega la caída del precio del petróleo. Ante el nuevo 

panorama económico de los principales socios de la región y una acentuación del 

desplome de los precios de exportación, el valor de las exportaciones de la región 

caería cerca del 15%, con una disminución de los precios del 8,8% y una contracción 

del volumen del 6%, que obedece principalmente a una agudización de la contracción 

de la demanda mundial (CEPAL, 2020). 

La siguiente gráfica muestra cómo hubo un aumento de población del año 2018 al 

año 2020, sin embargo, no existe comparación con el aumento de la pobreza, ya que 

no hay un equilibrio entre el aumento de población y la pobreza, ésta situación se 

muestra en desventaja en el año 2020.  

 

 

 

 

Grafica No. 2 

Título: América Latina: pobreza y extrema pobreza en un escenario de caída del PIB del 5,3 % y de aumento del 

desempleo en 3,4 puntos porcentuales en 2020 

Obtenida en línea de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf 
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición 

(ENOE), en junio de 2022 y con cifras originales, la Población Económicamente Activa 

(PEA) fue de 59.4 millones de personas, lo que implicó una Tasa de Participación de 

59.8 por ciento. Dicha población es superior en dos millones a la de junio de 2021. La 

Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 39.9 millones de personas, 806 

mil menos que en junio de 2021. A su interior, la PNEA disponible descendió en 811 

mil (INEGI, 2022). 

Respecto a esto, la autora Armenta nos menciona que: tras la crisis sanitaria a nivel 

mundial en 2020, ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2, mejor conocido 

como covid-19, se vino una fuerte caída de la economía debido a los cierres de 

fronteras, la falta de comercialización y la baja producción con los cierres de fábricas 

y empresas productoras, por lo que México no fue la excepción (Armenta A.,2021). 

A un año de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como 

pandemia, no se han terminado de contabilizar los estragos en la economía debido a 

que algunas de las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad aún se 

encuentran vigentes. El año pasado fue uno de los periodos más difíciles para la 

economía global y mexicana, dado que no se tenía precedente de una situación 

similar.  

Diagrama No. 1 

Distribución de la población en edad de trabajar, segundo trimestre de 2022 

Obtenido en línea de: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/enoent/enoe_ie2022_08.pdf 
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“El impacto psicológico que produce el desempleo es considerado como uno de los 

eventos de vida más estresantes. Se señalan los efectos psicológicos más frecuentes 

provocados por el desempleo, entre los que destacan el aumento de sintomatología 

depresiva, los sentimientos de inseguridad y de fracaso, la pérdida de autoestima y el 

deterioro de las relaciones familiares y sociales. La atención se centra especialmente 

en el análisis de los factores moderadores de su impacto, entre los que sobresale el 

apoyo social percibido que facilita las dimensiones cognitivas de resolver problemas 

y reafirma la propia identidad individual, aumentando así las estrategias de 

afrontamiento “. (Buendía J, 2019). 

Los cambios abruptos en los hábitos diarios, el miedo al contagio, la posible 

desconexión con el medio ambiente y las modificaciones de los roles familiares (por 

el teletrabajo, la escolarización en casa o incluso el desempleo) se han traducido en 

niveles altos de estrés a lo largo de semanas o incluso meses, generando ansiedad, 

depresión y otros trastornos de salud mental. Sumado a esto, la violencia en el hogar 

aumentó significativamente, como fue mencionado anteriormente. 

“Estos problemas de salud mental relacionados directamente con la infección irán 

disminuyendo a medida que se vaya controlando la propagación del virus, pero los 

asociados al trauma y al impacto socioeconómico de la pandemia aumentarán incluso 

después de que se haya conseguido la inmunidad poblacional” (ISGlobal, 2021). 

El trabajo de Boor menciona que “el desempleo puede provocar intensos sufrimientos 

psíquicos, incluso, como documenta, los altos y sostenidos niveles de desempleo se 

han relacionado con tasas altas de suicidio, lo que muestra las enormes 

consecuencias psicológicas del desempleo estructural” (Boor, 1980). 

“Estos daños a nivel psíquico son importantes de destacar, en particular, cuando a 

menudo, el análisis de los datos suele olvidar que detrás de esos guarismos, hay 

personas, que sufren no solo por las restricciones económicas que provoca la falta de 

trabajo, sino por otros factores no registrados en las estadísticas” (Boor, 1980). 

Organización familiar durante el periodo de la pandemia  

El virus Covid-19 se propaga fácilmente entre personas, se identificaron numerosos 

casos de contagio dentro de familias.  
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“Está demostrado que el Covid-19 se transmite de forma eficiente de persona a 

persona, habiendo identificado agrupaciones de casos intrafamiliares y de transmisión 

a personal sanitario “. (Trilla, 2020). 

León hace mención, en que el entorno familiar, es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre los miembros de una familia que comparte el mismo espacio. Cada 

familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada 

una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias (León, 

2013). 

Valle por su parte, habla sobre este panorama, la familia cobró aún más importancia 

ya que no solo era la institución encargada de la construcción integral del ser humano 

por medio del establecimiento de vínculos emocionales, sino también, la encargada 

de la creación de hábitos de responsabilidad y bienestar acordes con los roles 

sociales, así como reconocimiento de la autoridad. 

Es fundamental analizar la organización familiar en tiempo de confinamiento, ahora 

que todos están dentro de casa. Siendo el hogar, el lugar en el que la mujer hacía 

“sus actividades” sin la presencia de su familia, y en donde sus integrantes sólo se 

encontraban presentes en una parte del día, ¿cómo se organizaron? ¿hay más o 

menos actividades?, ¿quiénes las realizan?, ¿qué rutinas se han mantenido?, 

¿cuáles se han añadido?, ¿cuáles se han modificado? (Valle M, 2021). 

CEPAL menciona que, “La crisis sanitaria genera condiciones que exacerban la 

violencia de género, al tiempo que pone en evidencia la injusta organización social de 

los cuidados en la región donde se considera una externalidad y no un componente 

fundamental para el desarrollo. Los niños y las niñas que no pueden asistir a la 

escuela requieren cuidados que sobrecargan el tiempo de las familias, en particular 

de las mujeres, quienes dedican diariamente el triple del tiempo al trabajo doméstico 

y de cuidados no remunerados en comparación con el que dedican los hombres a las 

mismas tareas. Más aún, las desigualdades de género se acentúan en hogares de 

menores ingresos donde las demandas de cuidados son mayores al tener más 

dependientes por hogar” (CEPAL, 2020). 

Indicadores 
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La Tasa de Desocupación en México, se ubicó en 3.7% durante noviembre del 2021. 

Esta cifra confirma una tendencia de estabilización en términos de desempleo, en 

línea con la reactivación económica. Pese a ello, el desempleo todavía se mantiene 

en niveles superiores de los registros pre pandémicos. (El economista, 2022). 

La pandemia ha puesto en riesgo los logros de los últimos años en materia de equidad 

de género, debido a varias causas como el aumento en la violencia doméstica, la 

dificultad para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva o a que más de 60 

por ciento de las mujeres trabajan en la informalidad, además de que la afectación 

psicológica, económica y social ha tenido un gran peso en la estabilidad de las 

personas (CONEVAL,2020). 

México perdió 346,878 trabajos formales del 13 de marzo, cuando empezó la crisis 

sanitaria, al 6 de abril, informó el gobierno federal, al indicar que la mayoría han sido 

en grandes empresas. “Dos de cada tres bajas laborales, el 66 %, han ocurrido en 

empresas con 251 o más empleados, por lo que se consideran como grandes”, 

informó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), al 

precisar que el 25% del total de despidos ocurrieron en compañías con más de 1,000 

plazas laborales. Las entidades con mayor pérdida de empleo, añadió Alcalde, son 

Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y 

Tamaulipas, que en conjunto registran 56 % del total de los despidos, 193.000. Del 

total de bajas laborales, 148.845 ocurrieron en los primeros seis días de abril, lo que 

muestra que el fenómeno se agudizó desde que el 30 de marzo se declaró la 

emergencia sanitaria por coronavirus, que implica suspender actividades no 

esenciales de todos los sectores (STPS, 2020). 

La OIT calculó una pérdida de al menos 14 millones de empleos por el Covid-19. La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), calculó que la crisis ocasionada por la 

propagación del Covid-19 ha destruido al menos 14 millones de empleos en América 

Latina, en especial en sectores como el comercio y los servicios. Informe global 

“Estamos ante una destrucción masiva de empleos”, dijo el director regional de la OIT 

Vinícius Pinheiro (Organización Internacional del Trabajo, 2020). 

De acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 

INEGI), durante noviembre, el dato más reciente disponible, en el país existen 4.1 

millones de personas en situación de desempleo. La cifra se extiende a 15.6 si se 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Radiografia-del-desempleo-en-Mexico-a-dos-anos-de-pandemia-causas-e-indicadores-20211230-0046.html
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contemplan los sub ocupados y los no económicamente activos con disponibilidad de 

trabajar (El Economista, 2022). 

“Un estimado de 1,6 millones de negocios mexicanos cerraron de forma definitiva 

entre octubre de 2020 y julio de 2021 en medio de la crisis de la Covid-19, reportó el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía” (INEGI,2021). 

En ese mismo periodo, surgieron 1,2 millones de establecimientos, informó el INEGI 

con base en su Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2021 (EDN, 2021). 

Según datos de FORBES, en México,” entre el 18 de marzo de 2020 y el 20 de febrero 

de este año la riqueza de los mexicanos más ricos ha aumentado alrededor de 363 

mil millones de pesos, lo que representa un poco más de la mitad del presupuesto 

total de salud para el 2020 o suficiente para financiar la pensión para el bienestar de 

26 millones de adultos mayores” (Chaparro J, 2021). 

A más de dos años después de que se registró el primer caso de coronavirus y a casi 

dos años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al covid-

19 como una pandemia, el mundo ha superado ya los 380 millones de casos de lo 

que en principio fue un virus que paralizó a todo el mundo, según ese organismo. 

Más 5,6 millones de personas han muerto en todo el mundo debido al virus. En la 

última semana, hubo 63.298 muertes a nivel mundial, según la OMS (CNN Español, 

2022). 

El INEGI explicó que el 99,8 % de los establecimientos mexicanos son micro, 

pequeños o medianos, por lo que “tienden a presentar mayores cambios con respecto 

a las grandes empresas” en sus ingresos, personal ocupado, ubicación y cierres. 

La mayor cantidad de establecimientos que murieron en el estudio de 2021 eran de 

servicios privados no financieros (38,16 % del total), seguido del comercio, con 29,88 

% y manufacturas con 25,69 %. 

El diputado de Morena, destacó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó que alrededor de 10 millones de personas 

caerán en la pobreza por los efectos del Covid-19. 
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Alfonso Ramírez, explicó que, entre el primero y tercer trimestre de 2020, el porcentaje 

de personas cuyo ingreso laboral fue menor a la línea de pobreza extrema, se 

incrementó de 35 a 44 por ciento. 

“La pandemia ha puesto en riesgo los logros de los últimos años en materia de 

equidad de género, debido a varias causas como el aumento en la violencia 

doméstica, la dificultad para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva o a 

que más de 60 por ciento de las mujeres trabajan en la informalidad” (Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,2020). 

Tipos de empleos 

La condición de la clase trabajadora en México, se ha venido precarizado de manera 

más aguda desde que se establecieron los gobiernos y las políticas neoliberales en 

nuestro país; las clases trabajadoras vienen perdiendo los derechos laborales 

ganados en el transcurso de todo el siglo XX, la carencia de puestos de trabajo bien 

remunerados y con derechos laborales ha orillado a millones de mexicanos al sector 

informal, lo que se traduce en 30.9 millones de personas que no cuentan con ninguna 

garantía social, protección, o seguridad social. 

Empleo informal 

El empleo informal se considera inestable y no goza de un esquema de prestaciones 

sociales, así como tampoco de una modalidad de contratación que formalice las 

relaciones laborales y contractuales. Por su parte, el sector moderno está vinculado 

con los nuevos avances en el campo de la ciencia y la tecnología, sin embargo, la 

demanda de trabajo calificado se ve afectada por un componente de sesgo 

tecnológico. Algunos autores de tradición estructuralista como Prebisch (1963) y 

Hirschman (1958), argumentan que los países en desarrollo importan tecnología al 

inicio de sus procesos de industrialización a través de la sustitución de importaciones, 

sin embargo, la dependencia tecnológica persiste y eso explica que aún exista un 

limitado desarrollo en capital humano y de trabajo no calificado (Valera R.; Castillo R. 

y Ocegueda J.2012). 

Aguilar indica que “México es uno de los países con mayor índice de informalidad. 

Alrededor de 54.7% de la población trabajadora pertenece al sector informal, en 

números absolutos son 30.94 millones de personas, siendo el segundo país con 
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mayor población informal en América Latina, sólo después de Bolivia, el que es el 

país más informal del mundo” (Aguilar J., 2020). 

Ahora bien, “lo que preocupa en el sector de la informalidad, no es solo el hecho de 

que son personas sin ninguna protección social, sino que además los sectores en los 

que se desempeñan son los más afectados por la pandemia del Covid-19, y los que 

tendrán las cantidades más sustanciosas en pérdidas de empleos y de ingresos” 

(Aguilar J., 2020). 

PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ECONOMÍA INFORMAL 

COMER

CIO 

CONSTRUCC

IÓN 

INDUSTRIA 

MANUFACTUR

ERA 

SERVICIOS DE 

TRANSPORTE, 

CORREOS Y 

ALMACENAMIE

NTO 

SERVICIOS 

DE 

ALOJAMIEN

TO, 

PREPARACI

ÓN DE 

ALIMENTOS 

Y BEBIDAS 

38.3 % 27.8 % 13,2% 17.1 % 4.3% 

 

 

 

Empleo formal 

Fernández considera al empleo formal, cuando existe un contrato de trabajo que dota 

de protección legal al trabajador y también a la empresa. Al estar sujeto a la Ley 

Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, el colaborador puede gozar de ciertos 

derechos que están garantizados por estas normas jurídicas.  

Asimismo, esto también conlleva obligaciones tanto para trabajadores como para 

empleadores. Lo que les da mayor seguridad a ambas partes. Dado que, en caso de 

no cumplir con estas responsabilidades, los trabajadores podrían gozar de una 

indemnización laboral. O bien, los jefes podrían rescindir un contrato con justificación, 

lo que les evitaría el pago de una liquidación por despido injustificado, los trabajadores 

Cuadro No. 1 
Título: Proporción de actividades de la economía informal 
Fuente de información: Elaboración propia con datos del INEGI, 2019- Para la estimación de riesgos de trabajo, se retoma 
la metodología de la OIT para medir los impactos del Covid-19 en los mercados de trabajo. 
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formales gozan de algunos beneficios que de inmediato los distingue de aquellos que 

trabajan en la informalidad. Con ello nos referimos a las prestaciones laborales.  

Algunas de las más destacadas son:  

Cobertura de salud. 

Protección contra accidentes y enfermedades de trabajo.  

Vacaciones pagadas. 

Aguinaldo. 

Prima dominical. 

Día de descanso semanal. 

Licencia por maternidad y paternidad.  

Prima de antigüedad.  

Jubilación. 

Muchas de estas prestaciones están garantizadas por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). Esto es lo que conocemos como empleo formal IMSS 

(Fernández, 2021). 

Empleo temporal 

OIT hace mención a; el empleo temporal, es aquel en el cual los trabajadores son 

contratados sólo por un período de tiempo específico, incluye los contratos de 

duración determinada, basados en proyectos o en tareas, así como el trabajo 

ocasional o estacional, incluido el trabajo por días. 

“Algunos trabajadores eligen empleos temporales porque quieren conciliar el trabajo 

con los estudios o con otras responsabilidades que les impiden comprometerse a 

trabajar por una duración indeterminada. Sin embargo, para la mayoría de los 

trabajadores con contrato de duración determinada, no es una elección explícita. 

Cuando el contrato de duración determinada es involuntario, con frecuencia el 

acuerdo es de calidad inferior si se compara con un contrato de duración 

indeterminada, en particular si la transición hacia el empleo de duración 

indeterminada está comprometida. Por lo tanto, es importante prevenir el abuso de 
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los contratos de duración determinada al limitar su renovación y su duración total o la 

prohibición de utilizar contratos de duración determinada para tareas permanentes” 

(Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2022). 

Empleo de tiempo completo, medio tiempo, trabajo a tiempo parcial. 

Laval menciona que, el asunto determina el empleador de acuerdo al número de 

horas trabajadas. Como regla común, la jornada de tiempo completo es de 40 horas 

a la semana. El medio tiempo es de alrededor de 20 horas. También existe el trabajo 

a tiempo parcial o part-time, que puede ser cualquier cantidad de horas menor a 40 

por semana (Laval, 2022). 

Tipos de trabajos 

Ruiz hace mención a los tipos de trabajos, los cuales son: 

1.Trabajo manual: Este tipo de trabajo implica el uso primordial de las manos. 

Ejemplos de profesiones que desarrollan un trabajo manual son: albañiles, 

carpinteros, mecánicos... 

 

2. Trabajo artesanal 

El trabajo artesanal en realidad es un tipo de trabajo manual, aunque en este caso, 

es necesaria cierta creatividad y originalidad para poder desarrollarlo. 

 

3. Trabajo intelectual 

Otro tipo de trabajo es el trabajo intelectual; el trabajo intelectual podría 

considerarse “contrario” al anterior, ya que en este caso es la mente la que resulta 

imprescindible para su desarrollo. Es decir, se requiere el uso del intelecto y de 

las ideas, por lo que suelen ser trabajos donde se requieren un mínimo de 

estudios. 

En función de la cualificación necesaria 

Los diferentes tipos de trabajo también pueden clasificarse según la cualificación 

necesaria para acceder a ellos (o para su correcto desempeño). 
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*Trabajo poco cualificado 

Es aquel tipo de trabajo donde la persona que lo desarrolla no necesita tener un 

mínimo de estudios o de conocimientos sobre un determinado tema. Suelen ser 

trabajos más mecánicos, con un nivel de exigencia menor en el sentido intelectual 

(por ejemplo: camareros/as, dependientes/as, personal de limpieza, etc.). 

*Trabajo semi cualificado 

El siguiente de los tipos de trabajo es el trabajo semi cualificado. Se diferencia del 

anterior en que aquí sí es necesario un mínimo de conocimientos sobre una 

temática concreta para el correcto desarrollo del trabajo. Ejemplos de ellos son: 

los/as azafatos/as de vuelo, los/as esteticistas. 

 

*Trabajo cualificado 

Tenemos también el trabajo cualificado, donde sí es necesaria cierta formación 

académica y profesional para el correcto desarrollo del trabajo. Es decir, se 

requiere tener una serie de conocimientos para optar a este tipo de trabajo. 

Ejemplos: enfermeros/as, médicos/as, farmacéuticos/as, ingenieros/as, 

psicólogos/as, etc. 

*Trabajo altamente cualificado 

En este caso, se trata de un trabajo parecido al anterior, aunque aquí el nivel de 

exigencia (en cuanto a formación y experiencia) es aún superior. 

En función de la legalidad 

Los diferentes tipos de trabajo también se pueden clasificar en función de si están 

registrados o no.  

     1. Trabajo registrado 

El trabajo registrado es aquel en el que el empresario (o empleador) paga una 

serie de cargas tributarias por cada empleado que tenga, (es decir, debe dar de 

alta a la Seguridad Social al empleado). Es decir, el empleador debe cumplir con 

la normativa vigente y las leyes correspondientes a su sector. El trabajador o 
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empleado, en este caso, al estar cotizando a Hacienda, dispone de una serie de 

derechos, como, por ejemplo: vacaciones pagadas, paro, jubilación, etc. 

2. Trabajo no registrado 

Por contra, el trabajo no registrado (también denominado trabajo informal o no 

formal) sería, en realidad, el trabajo que se realiza “en negro”, donde el empleador 

no da de alta a la Seguridad Social a sus empleados. Ejemplos de este tipo de 

trabajo son: la prostitución, el personal de limpieza en algunos casos 

(generalmente, cuando trabajan para un particular), las clases de refuerzo, los 

canguros o niñeras, etc. 

En función de para quién se trabaja 

Si se trabaja por cuenta ajena (para otra empresa) o para nosotros mismos 

(disponiendo de diferentes clientes, es decir, por cuenta propia), encontramos dos 

tipos de trabajo: 

1. Trabajo por cuenta ajena 

El trabajo por cuenta ajena es el más común; implica trabajar en una determinada 

empresa (o varias), a cambio de una nómina (salario) a final de mes. Existe un 

contrato laboral de por medio, y el trabajador dispone de sus vacaciones pagadas 

y de otros beneficios anteriormente mencionados. 

 2. Trabajo autónomo 

También denominados trabajadores por cuenta propia, las personas autónomas, 

a nivel de Hacienda, están dadas de alta en un régimen diferente al régimen 

habitual de las personas que trabajan en una determinada empresa. 

Pagan una cuota mensual además de los impuestos típicos que pagamos todos 

(es decir, se pagan su propia Seguridad Social). 

En función del lugar de realización 

Finalmente, según si el trabajo se realiza de manera presencial (por ejemplo, en 

la propia oficina) o de manera telemática (por ejemplo, en casa o en una cafetería, 

con un ordenador), encontramos los siguientes dos tipos de trabajo: 

1. Trabajo presencial 
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El trabajo presencial, como su propio nombre indica, es aquel que se da en la 

propia empresa o centro de trabajo.  

5. 2. Trabajo telemático (online) 

El trabajo telemático u online, en cambio, es aquel que se puede desarrollar desde 

cualquier sitio que disponga, generalmente, de conexión a Internet y un ordenador 

(Ruiz L., 2020). 

Trabajo ocasional 

La Organización Internacional del Trabajo se refiere al trabajo ocasional así; “consiste 

en la contratación de trabajadores de forma esporádica o intermitente, con frecuencia 

para un número específico de horas, días o semanas, a cambio de un salario 

determinado por las condiciones de un acuerdo de trabajo diario o periódico. El trabajo 

ocasional, es un rasgo característico del empleo asalariado informal en los países en 

desarrollo de bajos ingresos, pero también, está emergiendo en las economías 

industrializadas, especialmente en los puestos de trabajo relacionados con la 

“economía por encargo” o la “economía de ocupaciones transitorias” (Organización 

Internacional del Trabajo OIT, 2022). 

 

 

 

 

Problemáticas ante el desempleo 

Figura No. 2 

Título: Problemáticas ante el desempleo 

Fuente: Elaboración propia.  
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1.6 Características socioeconómicas de la comunidad Ejido de San Lorenzo 

Octeyuco, Jilotepec, Estado de México. 

En Jilotepec, persiste la incredulidad ante la pandemia de Covid-19, por lo que 

están trabajando "en la conciencia de la gente", de los comerciantes y sanitizado los 

espacios con más alto riesgo de contagio (Delgado A., 2020). 

Efectos económicos-sociales tras la contingencia sanitaria en el Municipio 

Después del primer caso de coronavirus registrado en el mes de abril, el municipio de 

Jilotepec tuvo que instalar puntos de control sanitario y cerrar actividades no 

esenciales durante cuatro meses.  

A lo largo de la pandemia de Covid-19, se registraron 296 casos de personas 

infectadas y se estima que el comercio local disminuyó entre un 20% y 30% como 

consecuencia de la enfermedad. Solo los comercios relacionados con la venta de 

comida y artículos de primera necesidad permanecieron abiertos (Teoloyuquenses, 

2020). 

Según registros de los meses de mayo y junio, el índice de robo a casa-habitación, 

negocio y al transporte de carga, se ha elevado en el Estado de México, debido al 

desempleo y la actividad informal que priva en la entidad debido a la pandemia de 

Covid-19. 

Preocupa mucho que todos los delitos del ámbito patrimonial van al alza, creo que 

tienen una relación directa con el hecho de que estamos en términos de desempleo 

muy elevados y hay mucha afectación a negocios. Mientras la crisis económica no 

ceda, habrá una correlación con el aumento de delitos (González L, 2021). 

Los pobres rurales siempre han vivido en condiciones de vulnerabilidad, que significa 

múltiples carencias y ausencia de derechos. A pesar de los estragos de la pandemia, 

conservan miradas de esperanza en el futuro. 

CONEVAL y CEPAL en 2020, indican que las afectaciones económicas y la pérdida 

de empleos derivadas de la pandemia por Covid-19 tendrán como efecto ampliar y 

profundizar la pobreza, así como, ampliar la brecha de desigualdad entre el campo y 

la ciudad. “No sólo falta y disminución de ingresos, inseguridad alimentaria de familias 
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y cierre abrupto con incertidumbre de las fuentes posibles de ingreso. Mayor exclusión 

en múltiples ámbitos, además de la economía, la educación, la inclusión financiera, la 

información. Estructuralmente grave la exclusión digital” (CONEVAL, CEPAL, 2020). 

Por otro lado, Cruz dice que “La exclusión digital (telefonía celular y acceso a internet 

básicos) ha acentuado la vulnerabilidad de comunidades rurales, no sólo por falta de 

cobertura en clínicas y personal especializado, también y principalmente por falta de 

información adecuada” (Cruz, I.2020). 

Cabe mencionar, que el impacto en los habitantes de la comunidad se agudizó en la 

estructuración de su núcleo familiar, abordando en estos aspectos, el emocional, el 

económico y el social. En cada una de las familias se tuvo que modificar su 

distribución económica, abandonar algunas de sus actividades cotidianas, e incluso 

iniciar con la vida laboral a temprana edad. Los jefes de hogar de la comunidad 

tuvieron que buscar estrategias para poder solventar sus gastos y cubrir sus 

necesidades básicas. 

Jefe de Hogar: El jefe de hogar es un término que se usa ampliamente para describir 

al individuo dentro de un hogar que es responsable del mantenimiento y 

mantenimiento del hogar, y del cuidado de todas las personas que viven en el espacio 

(Spiegato s.f.). 
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Capítulo II. COVID 19 Y LA DINÁMICA FAMILIAR DE LOS 

TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD DE EJIDO DE SAN LORENZO 

OCTEYUCO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO 

DE MÉXICO 

     2.1 Ubicación geográfica del municipio de Jilotepec 

Jilotepec es uno de los 125 municipios del Estado de México, ubicado en la zona 

central y montañosa de dicha entidad mexicana. El municipio limita con Polotitlán, 

Aculco, Timilpan, Chapa de Mota, Villa del Carbón, Soyaniquilpan y el Estado de 

Hidalgo. Su cabecera municipal es Jilotepec de Molina Enríquez, la localidad de 

mayor población (INEGI,2010). 

El municipio de Jilotepec está integrado por 53 localidades, de las cuales sólo nueve 

incluida la localidad cabecera superan los 2.500 habitantes.  

La población de las localidades más pobladas, según el Conteo 2010 

Localidad Población 

Total, municipio 83.755 

Jilotepec de Molina Enríquez 11.828 

Las Huertas 3.931 

San Pablo Huantepec 3.518 

Canalejas 3.417 

San Miguel de la Victoria 3.238 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Jilotepec_(Veracruz)
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Ejido de San Lorenzo 2.659 

Las Manzanas 2.593 

La Comunidad 2.589 

Xhimójay 2.503 

 

 

 

2. 1.1 Actividad económica 

La principal ocupación económica de los pobladores del municipio es la manufactura, 

el comercio, la agricultura, la ganadería, en menores proporciones algunos oficios, 

tales como los carpinteros, albañiles, pintores, etc. 

En la comunidad de Ejido de San Lorenzo, la principal ocupación es la manufactura, 

pero para dicha labor es necesario trasladarse al Municipio de Jilotepec, con un 

tiempo de traslado de 40 minutos aproximadamente, en la mayoría de las fábricas 

que se encuentran se proporciona el acceso a traslado gratuito, lo que permite a los 

habitantes una facilidad y un ahorro a su economía. 

La actividad que ocupa el segundo lugar es la pesquería, la agricultura y la ganadería, 

ya que quienes tienen la posibilidad de tener terrenos para siembra,  cuidado de sus 

animales, aprovechan este beneficio y labran sus tierras para posteriormente 

alimentar su ganado, a la vez pueden obtener un doble ingreso con los productos que 

les ofrecen sus animales (queso, leche, huevo, carne, etc.), lo que les permite subsistir 

a ambos; los agricultores principalmente invierten en sembrar maíz, frijol, calabaza 

y/o habas para poder consumir y vender sus productos al tianguis del municipio o 

vendiendo de manera personal en las casas; en el caso de los pesqueros, se tienen 

Cuadro No. 2 

Título: La población de las localidades más pobladas, según el Conteo 2010 

Obtenido en línea de:https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Jilotepec_(Estado_de_M%C3%A9xico) 
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que trasladar a las presas vecinas para poder pescar y después pasar a ofrecerlo en 

las casas, o en los topes de la carretera principal. 

Los pueblos indígenas han visto sistemáticamente menoscabados sus derechos 

políticos, económicos, sociales y culturales. Esto los ha situado entre los segmentos 

de la población más empobrecidos, con menos acceso a la educación, la salud, el 

agua potable y la vivienda adecuada; así como con mayor precariedad en su inserción 

en el mercado del trabajo. Se estima que, en los países de la región, más del 80% de 

los trabajadores indígenas trabajan en el sector informal, una proporción 

ostensiblemente superior a la registrada entre los no indígenas (OIT, 2020ª y 2019). 

Los pueblos indígenas se vieron afectados de forma desproporcionada por la 

pandemia, tanto en términos sanitarios como socioeconómicos. Debido a que, en la 

esfera de la salud, las diversas pruebas disponibles remiten a una transición 

epidemiológica polarizada, prolongada (muy probablemente estancada) entre ellos, 

caracterizada por una mayor incidencia tanto de las enfermedades asociadas a la 

pobreza y las condiciones de vida precarias, como de aquellas propias de los estilos 

de vida moderna, en un contexto de agudización de las injusticias sociales (Pedrero 

y Oyarce, 2007, 2009 y 2011; Crocker y otros, 2018). 

A ello, se suma la escasa cobertura y la baja resolutividad de los servicios de salud 

en los territorios tradicionales indígenas (o próximos a ellos), que, además, no suelen 

tener en cuenta las cuestiones culturales. En el ámbito económico, porque las 

condiciones de partida con que afrontan la crisis son mucho más precarias que las 

del resto de la población. Incluso, esa precariedad se ve reforzada por las medidas 

sanitarias restrictivas, que afectan a los productores y productoras indígenas, así 

como su acceso a los mercados. 

La Organización Internacional del Trabajo, sostiene que “más del 86% de las 

personas indígenas de todo el mundo, en comparación con el 66% de sus homólogos 

no indígenas, trabajan en la economía informal, donde se enfrentan a condiciones de 

trabajo deficientes, entre ellas salarios bajos y ausencia de protección social” (OIT, 

2020). 

Los territorios tradicionales de los pueblos indígenas presentan mayores privaciones 

en el acceso al saneamiento, lo que entraña una carga adicional de trabajo no 

remunerado para las mujeres y niñas indígenas y las expone a un mayor riesgo de 
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contagio. Precisamente, en los municipios donde predomina la población indígena, 

que abarcan total o parcialmente esos territorios, se registran las situaciones de 

mayor vulnerabilidad. Aunque allí, la población no indígena también se encuentra en 

una situación más desfavorecida que en los demás municipios, subsisten las brechas 

en detrimento de la población indígena. 

La concentración de migrantes y desplazados ambientales indígenas que viven en 

condiciones de gran precariedad en las grandes urbes los expone de manera 

desproporcionada al riesgo de enfermar y morir por esta causa. 

Por su parte, los pueblos indígenas han articulado múltiples respuestas colectivas 

para afrontar la pandemia y el abandono estatal. En casi todos los países de la región 

se han desplegado medidas como el cierre de las fronteras territoriales de las 

comunidades y muy probablemente, sin ellas, el impacto sanitario entre los pueblos 

indígenas sería incluso mayor. Con estrategias de reciprocidad y cooperación 

intercomunitaria, se han podido paliar en cierta medida los déficits en la cobertura de 

la ayuda humanitaria brindada por los gobiernos. Recurriendo a la medicina 

tradicional, para intentar subsanar la falta de acceso a la atención sanitaria o 

complementar los recursos terapéuticos que ofrecen los sistemas de salud oficiales 

con los propios. Del mismo modo, gracias a la creación de sistemas propios de 

seguimiento epidemiológico, han logrado visibilizar el avance del SARS-CoV-2 en los 

pueblos indígenas que quedan excluidos o sub-registrados en los sistemas oficiales 

de información, sin lugar a dudas, la situación a la que se enfrentan los pueblos 

indígenas en el contexto de la pandemia de Covid-19 es muy adversa y su verdadero 

impacto, tanto a nivel sanitario (incidencia y muertes) como socioeconómico, sólo se 

podrá cuantificar con evaluaciones posteriores. A pesar de que, no es posible vaticinar 

hoy en día, cómo será el futuro de los pueblos indígenas en la región, se puede afirmar 

que la pérdida irreparable de vidas, las carencias alimentarias y nutricionales, la 

pérdida de ingresos permanentes y estacionales, la reducción del comercio, el turismo 

y la inversión de los flujos migratorios tendrán consecuencias a las que deberán 

responder ineludiblemente los Estados (La Organización Internacional del 

Trabajo(OIT), 2020). 

La situación de la comunidad se vio muy afectada en cada uno de los ámbitos 

sociales, en primer lugar, se ubica la fractura económica de la que fueron partícipes 
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la mayoría de las familias dado a la contingencia, los desempleos y la falta de 

oportunidades para poder laborar durante la emergencia, aunado a ello, la falta de 

herramientas para poder continuar con las clases escolares en línea propuestas por 

el gobierno, la falta de ingresos ocasionó que las familias tuviesen que cambiar sus 

estilos de vida, su forma de alimentación, abstenerse de servicios y limitarse en 

cuanto a sus necesidades básicas, etc. 

La afectación psicológica que tuvieron que sufrir muchas de las familias aún no les es 

posible superar, dado que tuvieron que atravesar pérdidas irreparables, ruptura de 

sus familias o cambios en sus núcleos familiares. 

2.2 Comunidad de Ejido de San Lorenzo Octeyuco 

Ubicación 

La localidad de Ejido de San Lorenzo Octeyuco, está situada en el Municipio de 

Jilotepec (en el Estado de México). Cuenta con 1,656 habitantes, es el pueblo más 

poblado, posicionándose en el número 6 de todo el municipio. Ejido de San Lorenzo 

Octeyuco se encuentra a 2,622 metros de altitud. 

Localizándose a 6.7 kilómetros (en dirección Oeste) de Jilotepec de Molina Enríquez, 

que es la localidad con más habitantes dentro del municipio. 

2.2.1 Ubicación geográfica 

 

 

Ubicación Ejido de San Lorenzo 

Octeyuco 

Figura No.3 

Ubicación Geográfica Ejido de San Lorenzo. 
Imagen obtenida de: https://mexico.pueblosamerica.com/i/ejido-de-san-lorenzo-

octeyuco/ 
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2.2.2 Datos demográficos 

La población de Ejido de San Lorenzo Octeyuco (México), es de 1,656 habitantes. 

Datos de población en Ejido de San Lorenzo Octeyuco (México) 

Año Habitantes Mujeres Habitantes hombres Total, habitantes 

2020 839 817 1656 

2010 1351 1308 2659 

2005 563 535 1098 

 

 

 

Evolución de la población en Ejido de San Lorenzo Octeyuco. 

Otros datos demográficos en Ejido de San Lorenzo Octeyuco: 

 2020 2010 

Índice de fecundidad (hijos por mujer): 2.34 3.29 

Población que proviene fuera el Estado de 

México: 

9.36% 6.47% 

Población analfabeta: 3.93% 5.57% 

Población analfabeta (hombres): 1.21% 3.29% 

Población analfabeta (mujeres): 2.72% 7.77% 

Grado de escolaridad: 8.25 7.14 

Grado de escolaridad (hombres): 8.43 7.46 

Grado de escolaridad (mujeres): 8.08 6.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 3 

Título: Datos de población en Ejido de San Lorenzo Octeyuco (México) 

Obtenido de: https://mexico.pueblosamerica.com/i/ejido-de-san-lorenzo-

octeyuco/#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20de%20Ejido%20de,Octeyuco%20(M%C3%A9xico)%20es%201%2C656%

20habitantes 

 

Cuadro No. 4 
Título: Evolución de la población en Ejido de San Lorenzo Octeyuco. 
Obtenido de:https://mexico.pueblosamerica.com/i/ejido-de-san-lorenzo-
octeyuco/#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20de%20Ejido%20de,Octeyuco%20(
M%C3%A9xico)%20es%201%2C656%20habitantes 
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Datos de cultura indígena en Ejido de San Lorenzo Octeyuco: 

  2020 2010 

Porcentaje de población indígena:  2.23% 0.38% 

Porcentaje que habla una lengua indígena: 0.48% 0.15% 

Porcentaje que habla una lengua indígena y no habla 

español: 

0.00% 

 

 
0.00% 

 

 

 

 

Desempleo, economía y vivienda en Ejido de San Lorenzo Octeyuco: 

 2020 2010 

  

Población ocupada laboralmente mayor de 12 años: 50.36% 33.51% 

Población ocupada laboralmente mayor de 12 años (hombres): 59.36% 49.92% 

Población ocupada laboralmente mayor de 12 años (mujeres): 41.60% 17.62% 

   

Número de viviendas particulares habitadas: 402 656 

Viviendas con electricidad: 94.53% 91.82% 

Viviendas con agua entubada: 93.03% 76.13% 

Viviendas con excusado o sanitario: 80.60% 64.27% 

Viviendas con radio: 61.44% 68.61% 

Viviendas con televisión: 82.34% 85.64% 

Viviendas con refrigerador: 69.65% 52.42% 

Viviendas con lavadora: 41.54% 33.22% 

Viviendas con automóvil: 30.60% 31.72% 

Viviendas con computadora personal, laptop o Tablet: 13.93% 6.68% 

Viviendas con teléfono fijo: 2.99% 4.34% 

Viviendas con teléfono celular: 76.12% 53.09% 

Viviendas con Internet: 8.71% 0.67% 

 

 

 

Rango de edad de los habitantes de la Comunidad de Ejido de San Lorenzo Octeyuco. 

Franja de edad Número de 

mujeres 

Número de 

hombres 

Total, 

habitantes 

Bebés (0-5 años) 98 105 203 

Cuadro No. 5 
Título: Datos de cultura indígena en Ejido de San Lorenzo Octeyuco 

Obtenido de:https://mexico.pueblosamerica.com/i/ejido-de-san-lorenzo-
octeyuco/#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20de%20Ejido%20de,Octeyuco%20(

M%C3%A9xico)%20es%201%2C656%20habitantes 

 

 

Cuadro No. 6 
Título: Desempleo, economía y vivienda en Ejido de San Lorenzo Octeyuco 

Obtenido de:https://mexico.pueblosamerica.com/i/ejido-de-san-lorenzo-
octeyuco/#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20de%20Ejido%20de,Octeyuco%20(

M%C3%A9xico)%20es%201%2C656%20habitantes 
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Jóvenes (6-14 años) 118 137 255 

Adultos (15-59 años) 551 505 1,056 

Ancianos (60 años o 

más) 

72 70 142 

 

 

2.2.3 Religión 

En Ejido de San Lorenzo Octeyuco, el 96% de los habitantes son católicos, sus 

creencias no les permitieron comprender y asimilar la aparición de nuevas 

enfermedades, el Covid-19 impactó muchísimo en los pobladores, ya que fue muy 

complicado el que ellos aceptaran que esta enfermedad arrebatara tantas vidas, en 

la comunidad se mencionaban algunas de las siguientes frases: 

* “No hay tal enfermedad, y solo Dios sabe en qué momento vamos a morir” 

* “no debemos de hacer caso a lo que se dice, mientras tengamos fe nada pasara” 

*“es solo un invento del gobierno para encerrarnos”, entre otras. 

En el momento que las reuniones religiosas (misas) fueron canceladas, dada la 

emergencia sanitaria, los habitantes se encontraban molestos y continuaban 

reuniéndose en la iglesia con la idea de que, si se encontraban con su fe, serían 

inmunes a la enfermedad, esta situación se volvió preocupante, ya que las personas 

no respetaban la sana distancia y mucho menos hacían uso de un cubre bocas. El 

rango de edad de las personas reunidas era de entre los 50 y 60 años, a raíz de que 

comenzaron los contagios, se detuvieron las reuniones y la iglesia por fin dio cierre 

temporal a sus visitantes. 

                                Iglesia de la Comunidad Ejido de San Lorenzo Octeyuco 

 

Cuadro No. 7 
Título: Rango de edad de los habitantes de la Comunidad de Ejido de San 

Lorenzo Octeyuco. 
Obtenido de:https://mexico.pueblosamerica.com/i/ejido-de-san-lorenzo-

octeyuco/#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20de%20Ejido%20de,Octeyuco%20(
M%C3%A9xico)%20es%201%2C656%20habitantes 

 

 

Fotografía No. 1 

Fotografía obtenida de autoría propia en la comunidad de Ejido de San 

Lorenzo Octeyuco 
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2.2.4 Servicios básicos 

En la comunidad, el servicio de luz eléctrica, es distribuida a través de postes, los 

cuales permiten el abastecimiento de hasta 10 casas, se ubican transformadores que 

permiten dar servicio a un número determinado de casas, sin embargo, la mayoría de 

las veces, el clima impide que este servicio pueda funcionar de manera continua, el 

viento, la lluvia (acompañada de truenos) o incluso el desgaste por parte del sol, 

ocasiona que los transformadores se quemen o se muevan los contactos, provocando 

continuos apagones en la comunidad; No obstante, aún existen casas que no cuentan 

con este servicio, ya que los postes solo se encuentran en las carreteras principales 

o en los puntos de reunión, hay varias casas alejadas de los puntos de reunión y 

entradas pero el servicio de luz no amplía su cobertura.  

Hay un establecimiento en donde se reparte la leche Liconsa. 

Lechería Liconsa de la comunidad 

 

 

 

También, se cuenta con el servicio de agua potable, la cual es bombeada y 

transportada al depósito de la comunidad, el agua viene directamente de la presa 

vecina, llamada Xhimojay y todos los pueblos cercanos se abastecen de ella, sin 

embargo, la afectación en los cortes de luz, afecta de igual manera a la bomba de 

Fotografía No. 2 

Fotografía obtenida de autoría propia en la comunidad de Ejido de San 

Lorenzo Octeyuco 
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agua potable, ya que funciona con energía eléctrica. En las ocasiones en que hay 

cortes de luz, habrá una escasez de agua, debido a que la mayoría de las veces, el 

agua se quema y hay que esperar a que la reparen. Cuando los habitantes de la 

comunidad se quedan sin agua, tienen que buscar en los pozos para poder abastecer 

sus necesidades y cocinar sus alimentos. En la comunidad, existen alrededor de dos 

pozos y uno más en el pueblo norte llamado, San Lorenzo. 

El servicio de internet es uno de los más importantes, pero también es de los más 

difíciles de conseguir. Muy pocas casas cuentan con este servicio, dado que la renta 

está por encima de los $350, muy fuera de las posibilidades económicas de algunos 

habitantes, otro de los factores, es la ubicación, ya que para poder tener un buen 

acceso, el lugar debe encontrarse libre de árboles y con un panorama que permita 

que la señal pueda llegar sin problema, debido a que este servicio se distribuye a 

través de antenas con una altura de aproximadamente 10 metros y es traída desde el 

Municipio de Jilotepec, o alrededores. El tener acceso a estos servicios, significa una 

inversión muy forzada, pues durante la temporada de lluvias, los truenos ocasionan 

que las antenas se quemen y el precio de ellas es elevado. Una solución que 

encuentran la mayoría de los alumnos, es acudir a servicios de internet en los cuales 

pueden realizar sus tareas e investigaciones a un menor precio.  

En el caso del gas natural para cocinar, es muy común ver a personas que adquieren 

gas con la pipa que abastece, pero tratan de usarlo solo en ocasiones en que el clima 

no les permite cocinar afuera, en la mayoría de las casas, se adaptan cocinas que 

permiten la salida del humo, que de igual manera protegen a la cocinera del sol, el 

viento y muy poco la lluvia, estas cocinas son sencillas pero es una forma tradicional 

de preparar los alimentos a fuego directo, para poder cocinar en sus cocinas de humo 

se debe recolectar leña, pedazos de cartón, muñigas (excremento seco de las vacas), 

mezotes o pencas secas (restos secos de los magueyes), o bien, restos de la basura 

que se produce en casa; esto permite que el gasto en la compra de gas natural 

disminuya un poco y se apoye al jefe de hogar en este aspecto. 
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2.2.5 Flora y fauna 

Flora y fauna 

Jilotepec es un lugar mágico, lleno de bosques y árboles que miden hasta 30 metros 

de altura, así como hogar de plantas medicinales como epazote, gordolobo, ruda, 

borraja y ajenjo. 

Es, además, hábitat de una gran variedad de animales silvestres como ardillas, 

conejos, zorrillos, ranas y muchas aves silvestres como tejones, lechuzas y 

mamíferos voladores como murciélagos. 

La temperatura del municipio de Jilotepec, oscila entre los 10 y 16 grados centígrados 

y presenta climas húmedos (González M, 2022). 

                                                     Cultivos en casa 

 

Fotografía No. 3 

Título: cargador de Maguey en el Estado de México 

Imagen obtenida de: https://i.pinimg.com/originals/56/1c/cb/561ccbfbb8c96b70cc1053c0fbececd5.jpg 

Fotografía No. 4 

Fotografía obtenida de autoría propia en la comunidad de Ejido de San 

Lorenzo Octeyuco 
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En tercer lugar, se ubican los oficios, tales como carpinteros, soldadores, herreros, 

pintores, albañiles, mecánicos, choferes, etc. Y en porcentaje menor los 

profesionistas, tales como maestros, ingenieros y doctores entre otras ocupaciones. 

A raíz de la pandemia, todos los pobladores del municipio tuvieron una afectación a 

su economía, esto debido a que el confinamiento ocasionó que sus ingresos 

disminuyeran drásticamente, gracias a que el fenómeno del desempleo persistió. 

Hubieron muchas personas contagiadas por Covid, que fueron enviadas a cuarentena  

a sus casas, sin goce de sueldo, exponiendo a sus familias a un contagio y a buscar 

estrategias temporales para sobrevivir; en caso de los comerciantes, al no haber 

nadie en las calles para poderles vender sus productos tuvieron pérdidas, ya que 

tuvieron que malbaratar con tal de no perder de una manera total sus verduras, los 

pescadores de igual manera, tenían que dejar sus productos muy económicos para 

que pudiesen llevar sustento a sus familias. 

2.2.6 Transporte 

La manera de transportarse en la comunidad es a través de automóvil propio, 

bicicleta, motocicleta o para quien no cuenta con ninguna de las anteriores, a través 

del autobús, el cual tiene salidas cada hora normalmente. En la comunidad, antes de 

la pandemia, los autobuses realizaban su recorrido cada hora, sin embargo, durante 

la emergencia sanitaria, dejaron de realizar estos recorridos dada la situación, su 

Fotografía No. 5 

Fotografía obtenida de autoría propia en la comunidad de Ejido de San 

Lorenzo Octeyuco 
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principal ingreso eran los estudiantes y las personas que trabajan en algún otro oficio; 

esta situación afectó a todos los comerciantes, ya que debían pagar un taxi especial 

o pagar a algún vecino que tuviese un auto para llevarlos a vender sus productos, 

también, se podría decir que afecto a la mayor parte de la comunidad en cuanto a los 

servicios de salud, debido a que, el único hospital que se encuentra es el del municipio 

y al no haber manera de transportarse, la situación de los pacientes se volvía un tanto 

frustrante. 

2.2.7 Salud 

En el Ejido de San Lorenzo, únicamente se cuenta con una clínica del sector salud, 

la cual no brindó atención médica a ninguna persona que tuviese síntomas 

relacionados por Covid-19, la mecánica en este centro de salud es solo dar paso a 

los doctores pasantes por un periodo de 6 meses, durante la pandemia la situación 

de miedo se intensificó en las enfermeras y no se envió ningún médico a la comunidad 

durante este lapso, en el único hospital del municipio se pide una orden de pase por 

parte de la comunidad que envía al paciente, sin embargo, como lo comento, las 

enfermeras se encontraban con miedo y no recibían a nadie que tuviese algún tipo de 

síntoma, al momento de acudir al Hospital tampoco te atendían, ya que para poder 

ingresar primero debías llevar en mano una prueba Covid, que asegurara que no 

estabas contagiado, esta fue una de las razones con más peso que ocasionó la 

mayoría de muertes por contagios. 

Cabe resaltar, que los pobladores no contaron con un servicio de salud digno y no 

tenían los recursos para poder pagar un tratamiento particular, lo cual los expuso a 

morir por falta de atenciones. 

2.2.8 Educación 

Al declararse el confinamiento, las escuelas dieron paso a la nueva era de la 

tecnología, es decir, las clases en línea, desafortunadamente para la comunidad, no 

todos los niños pudieron continuar en ésta dinámica con sus estudios, se podría decir, 

que un 50% de los niños que acudían a la escuela se quedaron sin clases debido al 

nulo acceso de internet, el resto de los niños tomaron sus notas por mensajes vía 

whatsapp, que las y los maestros les proporcionaban. En la comunidad solo hay una 

escuela preescolar, con tres grados, una escuela primaria con 6 grados y una escuela 

secundaria con tres grados. Los profesores, por su parte, tras el confinamiento 
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trataron de aprovechar las herramientas que tenían a su alcance. Con todo esto, 

actualmente existe un gran rezago educativo, ya que los niños prácticamente se 

quedaron con conocimientos en el aire y con los que las mamás en casa les pudieran 

proporcionar. 

Escuelas de la comunidad Ejido de San Lorenzo Octeyuco 

 

 

2.3 De la indiferencia al pánico hacia el virus SARS Covid-19 

En un principio, para la mayor parte de la Comunidad, la enfermedad no fue tomada 

en cuenta, ya que las creencias religiosas de los pobladores no les permitía mirar el 

alcance de la pandemia. Desde el comienzo, se notó a todas las personas 

indiferentes, los habitantes no portaban cubre bocas, no se respetaba la sana 

distancia, no se dejaba de saludar con beso, incluso, se seguían haciendo reuniones 

y bailes con multitudes. Como se mencionó anteriormente, se detectaron muchos 

contagios en la comunidad y múltiples muertes, en las primeras, muchas personas 

asistían a los funerales y a entierros, haciendo caso omiso a las recomendaciones de 

las autoridades. La verdadera preocupación en ellos, surgió cuando se percataron de 

los contagios en personas cercanas. Posteriormente, en poco tiempo, se 

concientizaron de que era una pandemia mortal, ya se veía un pueblo vacío y a la 

gente usando cubre bocas al salir a sus compras. 

Y así, en las últimas muertes por Covid-19, fueron presentadas únicamente por 

familiares cercanos y las cajas de los difuntos eran completamente selladas para que 

nadie pudiese acercarse a destapar los cuerpos, este tipo de acciones fueron 

Fotografía No. 6 

Fotografía obtenida de autoría propia en la comunidad de Ejido de San 

Lorenzo Octeyuco 
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tachadas de exageradas en un momento, pero cuando la población entendió la 

magnitud, se volvió en algo normal. 

2.3.1 Dinámica Familiar 

Las dinámicas familiares han sido abordadas desde múltiples perspectivas y en la 

mayoría de los estudios se ha focalizado uno o algunos puntos considerados 

relevantes. Viveros-Chavarría, (2006),  las describen como “la movilidad que se da en 

el clima relacional que construyen los integrantes de la familia para interactuar entre 

ellos mismos y con el contexto externo”. En esta dinámica están integradas pero 

independientes, las nociones de autoridad, normas, roles, comunicación, límites y uso 

del tiempo libre. Según Agudelo Bedoya, la Dinámica familiar comprende “las diversas 

situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que están presentes en las 

relaciones que se dan entre los miembros que conforman la familia y que les posibilita 

el ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado con la comunicación, afectividad, 

autoridad y crianza de los miembros y subsistemas de la familia”. 

“La institución núcleo familiar es constante en todos los tiempos y todas las culturas… 

con transcurrir eminentemente dinámico, con finalidad de crecimiento y multiplicación. 

El planteo es siempre prospectivo y perceptivo a través de una dinámica compleja y 

proyectada evolutivamente hacia el porvenir a través de su capacidad de adaptación 

a cada presente. Así, este conjunto funcionante se convierte en un organismo que 

como tal nace, crece, madura y muere, pero perpetuándose en nuevos brotes en el 

infinito proceso de la vida” (Instituto Interamericano del niño, 2018). 

Definición de la familia 

Salgado menciona que, es el ámbito que siempre resulta afectado de alguna manera 

cuando existen cambios en las otras dimensiones, personales, profesionales y 

sociales. No es solo una frase hecha aquella que se refiere a ésta como “la base de 

la sociedad”. Es base de ida, pero también de llegada. Es el origen y también es el 

lugar al que se vuelve en busca de refugio frente a cualquier adversidad. Ante la crisis 

y la contingencia por el Covid-19, la familia vuelve a ser el ámbito de soporte, en el 

que los efectos de la emergencia recaen. 

La convivencia familiar se ha incrementado forzosamente, aunque de un modo 

distinto a lo habitual; diferente, incluso, a lo que sucede durante el periodo vacacional. 
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Porque si bien es cierto, y así nos lo han repetido a todos tanto en la escuela como 

en el trabajo, es que este periodo no son vacaciones. 

En virtud del confinamiento, hemos tenido que convivir mucho más con nuestros hijos 

y con nuestro cónyuge. Esto ha llevado a un mayor diálogo, nuevas conversaciones; 

hemos redescubierto el espacio físico de nuestra casa; hemos probado nuevos 

platillos con afán de hacer rendir las provisiones y evitar salir más que para las 

compras indispensables; los niños ¡han tenido la maravillosa oportunidad de 

aburrirse! Y con ello, han echado a andar su creatividad, han desenterrado juguetes 

que tenían olvidados, han jugado entre ellos. Hemos puesto de nuevo la mirada en el 

hogar. Y con ello no me refiero solo al espacio físico sino sobre todo al inmaterial, 

hemos vuelto a mirar a nuestra familia, hemos repensado sus relaciones tanto entre 

padres como entre hermanos y entre padres e hijos; hemos evaluado nuestra 

autoridad frente a los hijos, nuestra capacidad de organizarnos; hemos diagnosticado 

nuestra solidaridad interna, nuestra capacidad de ayuda, nuestra paciencia y hemos 

descubierto todo lo que cada uno éramos capaces de limpiar, de cocinar, de 

organizar, de ayudar, de ceder y de compartir (Salgado D. s.f.). 

2.3.2 Efectos y estrategias aplicadas por la comunidad 

Las crisis económicas originadas por la disrupción de las cadenas productivas 

globales repercuten en la oferta de productos y servicios en todo el mundo. Propicia 

la disminución en los requerimientos de mano de obra, lo que también tiene 

consecuencias del lado de la demanda, que se originan por la disminución del ingreso 

de las personas por los recortes en las empresas, generando incertidumbre en las 

consecuencias inmediatas de la crisis (Huicochea A.). 

La pandemia por Covid-19 implicó múltiples cambios, tanto en las dinámicas 

intrafamiliares como en las interacciones de los integrantes de las familias con los 

entornos, donde desempeñaban las actividades cotidianas de estudio y el trabajo. 

Tanto las actividades escolares, en muchos casos, como las laborales, de manera 

urgente y forzada pasaron a entornos de comunicación remota con la mediación de 

dispositivos electrónicos. El uso obligado, intensivo y continuo del Internet, requerido 

por gran parte de los miembros de las familias fue uno de los factores decisivos en 

las modificaciones del comportamiento intrafamiliar. García A., (2020) y Cedeño & 

Vera, (2021), revelaron que las familias usaron con mayor frecuencia el celular y 
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permanecían conectados más de 4 horas; los efectos que se observaron fueron 

problemas de comunicación, poca o mala relación entre padres e hijos, conductas de 

enojo, fatiga y rebeldía, también existieron aislamiento y falta de autoridad por parte 

de los padres. 

La pandemia por Covid-19, como evento estresor hizo necesario desplegar 

estrategias de afrontamiento que les permitiera a los individuos responder de manera 

adaptativa a la situación (Jiménez et al., 2020). Estos ajustes ocasionaron 

modificaciones relevantes en los núcleos familiares, interviniendo directamente en el 

funcionamiento y bienestar de los miembros de las familias. Lacomba-Trejo et al., 

(2020), mencionan en su estudio el considerable aumento de sintomatología 

emocional en forma de estrés, ansiedad o depresión; reiterando que aún no se 

conocen las posibles consecuencias en la salud mental de las poblaciones, que se 

podrían padecer en el futuro. Asimismo, el confinamiento trajo consigo nuevos 

comportamientos de los integrantes de la familia a causa de factores externos que los 

agobió. Pronto comenzaron a anticiparse los problemas que esta situación podría 

generar especialmente en las familias con ruptura de pareja e hijos o hijas menores 

de edad o dependientes respecto al cumplimiento de la estancia y comunicación con 

ambos progenitores. Este confinamiento implicó, en las familias con progenitores 

separados, repercusiones en tiempo y calidad de las visitas e intercambios de los 

hijos/as, encaminando a los progenitores a llegar a un acuerdo o, en su defecto, a 

una resolución de tipo legal (Bersoza G., 2020).  

Uno de los fenómenos descritos fue la soledad y el vacío para algunos integrantes de 

la familia, el cual representa una brecha muy grande en las relaciones familiares, 

principalmente, cuando se tiene hijos adolescentes o mayores de edad donde hay 

nula o baja comunicación. Por tanto, este ha sido uno de los principales retos que han 

vivido las familias en la cuarentena (Lizárraga López M, 2020). 

Tras el confinamiento por el virus Covid-19, las personas trabajadoras que habitan en 

la comunidad de Ejido de San Lorenzo Octeyuco tuvieron que optar por nuevas 

estrategias y formas de organización para poder solventar los gastos familiares y la 

infinidad de problemáticas que trajo consigo la problemática; cabe mencionar, que 

ninguna de las familias de la comunidad llevó a cabo las medidas de saneamiento 

que recomendó la secretaría de Salud, durante todo el periodo de encierro se veía a 
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las familias en las calles sin cubre bocas y sin ningún tipo de medida preventiva esto 

debido a la falta de información y la circulación de noticias alarmantes sobre la 

pandemia. 

2.3.3 Desinformación sobre Covid-19 

Este fenómeno de la desinformación está poniendo en riesgo vidas, ya que hay 

personas con síntomas de estar enfermos por el coronavirus que prueban remedios 

no comprobados con la esperanza de "curarse" a sí mismos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mucho antes del brote del virus, esa Organización, también conocida por sus siglas 

como UNESCO, advirtió sobre el impacto que la transformación política, tecnológica, 

económica y social ha tenido en la forma en que intercambiamos información en los 

últimos años, especialmente de la contaminación que causan algunas campañas de 

desinformación orquestadas. 

El gran riesgo es que cualquier falsedad que gane fuerza puede anular la importancia 

de un conjunto de hechos verdaderos: "Cuando la desinformación se repite y 

amplifica, incluso por personas influyentes, existe el grave peligro de que la 

información basada en hechos verdaderos, termine teniendo un impacto marginal". 

Berger señaló que algunas personas creen, erróneamente, que los jóvenes o los 

afrodescendientes son inmunes (cierta desinformación tiene un tono racista o 

xenófobo), o que aquellos que viven en climas cálidos o países donde el verano está 

en camino, no tienen que preocuparse demasiado. La consecuencia probable de 

Influencia de medios de comunicación en la 

desinformación actual. 

Figura No. 3 

Título: Influencia de medios de comunicación en la desinformación actual. 

Fuente: Elaboración propia.  
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estas mentiras es una complacencia o falsa seguridad, que podría provocar más 

muertes prematuras. 

El funcionario de la UNESCO, también señaló un ejemplo más dañino de 

desinformación: alentar la toma de medicamentos, aprobados para otros fines, pero 

aún no clínicamente probados como eficaces contra Covid-19. 

"Los motivos para difundir desinformación son muchos e incluyen objetivos políticos, 

autopromoción y atraer la atención como parte de algún modelo de negocio. Quienes 

lo hacen, juegan con las emociones, los miedos, los prejuicios y la ignorancia, y 

afirman aportar significado y certeza a una realidad que es compleja, desafiante y 

cambia rápidamente " (UNESCO, 2020). 

Pero, agrega, no todos los responsables de difundir falsedades lo hacen de manera 

maliciosa. Las personas bien intencionadas también divulgan sin ningún sentido 

crítico contenido dudoso. Independientemente de las razones, advierte, el resultado 

es el mismo: 

"Estos motivos diferentes requieren respuestas distintas, pero no debemos perder de 

vista el hecho de que, independientemente de la intención, el efecto de compartir 

falsedades es desinformar y deja inerme al público, con un potencial mortal" 

(UNESCO, 2020). 

2.3.4 Impacto tecnológico 

Las percepciones de los efectos cuando se hace uso de la tecnología, mostraron 

conductas de enojo, fatiga y rebeldía, también existieron problemas de comunicación, 

mala relación entre padres e hijos, aislamiento y falta de autoridad por parte de los 

padres. Se concluye que el padre, madre e hijos permanecen entre 2 a 4 horas 

conectados al celular siendo una causa probable de desencadenar problemas como 

deterioró la convivencia familiar y la relación de pareja. 

Las dificultades que se presencian por el abuso de la tecnología son diversas, por 

tanto, Pedrero et al. (2018), determina que  tanto  hombres y  mujeres sufren 

desgastes emocionales, como el  estrés debido  al  uso  desmedido  en  acceder  a  

las  redes  sociales,  en  cambio,  para  Rodríguez et al. (2019), añaden que los 

problemas que presentan los adolescentes en el hogar o en aulas de clases son de 

concentración, ya que no dedican tiempo a realizar tareas del hogar y académicas, 
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por lo tanto esto podría conducir a un problema en el núcleo familiar.  Por otro lado, 

estudios afirman que los medios tecnológicos son sinónimos de desunión familiar tal 

como lo argumenta Barrera y Duque (2014), quienes sostienen que la comunicación 

parental se ha visto afectada, porque los hijos permanecen mayor tiempo en el mundo 

digital, ocasionando distancia, y para lograr un diálogo con ellos es a través de las 

redes sociales. 

 Además, González et al. (2018), vincula a las relaciones conyugales que atraviesan 

momentos de controversia debido al uso prolongado de las tecnologías mientras se 

está con la pareja, disminuyendo momentos de intimidad, como una cena, 

ocasionando malos entendidos, discusiones y celos. 

Para Pinchak, (2020), la Pandemia Covid-19 tuvo una llegada inesperada que llevó a 

variaciones en la comunicación con lo educativo y lo laboral. A nivel escolar, los niños 

y niñas dejaron de asistir a escuelas y liceos, por orden nacional, comenzaron a recibir 

clases on-line y a mantener la comunicación por plataforma digital; no se practicó 

ningún deporte o actividades recreativas, ni reuniones con amigos. Todo lo anterior 

evidenció un aumento de las horas de estímulos 5 audiovisuales, lo que generó estar 

también presentes en conversaciones de adultos, con emociones que pueden 

desencadenar estados de tristeza, ansiedad o estrés. 

2.3.5 Impacto psicológico 

A nivel psicológico, aparecen otros problemas derivados de la falta de dinero para 

alimentos e implementos de protección, el temor al contagio y la aparición de 

emociones encontradas especialmente negativas suscitadas por la situación. El 

miedo, la ansiedad o la escasez percibida llevaron a propiciar compras por pánico o 

acumulación y otros comportamientos impulsivos (Sheu & Kuo, 2020). Los signos y 

síntomas leves encontrados fueron enojo, insomnio, aburrimientos, los graves 

descritos incluyen suicidios y síntomas postraumáticos que se pueden volver crónicos 

(Orellana & Orellana, 2020). Además, Linconao, (2020) y Vázquez A., (2020), 

coinciden en que las relaciones familiares en el confinamiento, entendiéndose como 

las interacciones que se dan con las personas con las que se vive, han sido afectadas 

por diversos factores como son: el espacio físico dentro de casa, la cantidad de 

personas que viven en el hogar, la cantidad de servicios disponibles para todos los 

miembros de la familia, el tiempo destinado a tareas escolares, laborales, de 



 

65 

 

convivencia y ocio, entre otras; aunado al incremento de estrés y ansiedad por la 

situación sanitaria y la incertidumbre de la cantidad de tiempo que durará. Este 

confinamiento social ha llevado a las familias a implementar nuevas relaciones e 

interacciones intergeneracionales, alterando sus vidas cotidianas, rutinas y hábitos y 

repercutiendo en las dinámicas diarias de convivencia social. 

 

 

 

2.3.6 Impacto económico 

Millones de niños corren el riesgo de tener que realizar trabajo infantil como 

consecuencia de la crisis de la Covid-19, lo que podría propiciar un aumento del 

trabajo infantil por primera vez tras veinte años de avances, según se desprende de 

un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Según el informe, la Covid-19 podría resultar en un aumento de la pobreza y por tanto 

en un incremento del trabajo infantil, ya que los hogares utilizan todos los medios 

disponibles para sobrevivir. Algunos estudios aseguran que un aumento de un punto 

porcentual del nivel de pobreza conlleva un aumento del 0,7%, o más, del trabajo 

infantil. 

Los grupos de población vulnerables, en particular los que trabajan en el sector 

informal y los trabajadores migrantes, serán los que más padecen los efectos de la 

Impacto psicológico durante el confinamiento 

Figura No. 4 

Título: Impacto psicológico durante el confinamiento 

Fuente: Elaboración propia.  
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recesión económica, el aumento de la informalidad y el desempleo, así como el 

empeoramiento general de la calidad de vida, las crisis sanitarias y las deficiencias 

de los sistemas de protección social, entre otras consecuencias adversas de la crisis. 

El cierre temporal de escuelas afecta actualmente a más de 1.000 millones de 

alumnos en más de 130 países. Incluso, cuando se reanuden las clases, es posible 

que algunos padres ya no puedan permitirse enviar a sus hijos a la escuela. 

 

Como resultado, más niños podrían verse forzados a realizar trabajos peligrosos y de 

servidumbre. La desigualdad de género puede agudizarse, puesto que las niñas son 

particularmente vulnerables a la explotación en el sector agrícola y en el trabajo 

informal o doméstico, según el informe. 

 

En el informe se propone un conjunto de medidas encaminadas a paliar el riesgo de 

que aumente el trabajo infantil, entre ellas, ampliar la protección social, facilitar la 

concesión de créditos a hogares en situación de pobreza, promover el trabajo decente 

para los adultos, facilitar el regreso de los niños a la escuela sin costos de escolaridad, 

disponer de más recursos para realizar inspecciones laborales y hacer cumplir la ley. 
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CAPÍTULO III PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

Título: El desempleo: Impacto en la vulnerabilidad de los jefes de 

hogar de 40 a 45 años durante la pandemia Covid-19 en la 

comunidad de Ejido de San Lorenzo Octeyuco, Municipio de 

Jilotepec, Estado de México.  

(Protocolo de Investigación) 

3.1 Justificación e importancia 

La presente investigación busca identificar de qué manera se agudizó la problemática 

de desempleo en los jefes de hogar en un rango de 40-45 años, en la comunidad del 

Ejido de San Lorenzo Octeyuco, ubicado en el Municipio de Jilotepec, Estado de 

México, además de dar a conocer cuáles fueron las estrategias que tuvieron que 

aplicar en su núcleo familiar para poder subsistir, incluyendo con ello la participación 

de sus miembros. 

Se desea conocer el nivel de deserción escolar, falta de atención a la Salud, 

rompimiento del núcleo familiar y demás problemáticas que se presentaron durante 

la pandemia, entre otros aspectos psicosociales. 

 

Primero que nada, me gustaría resaltar que el tema que yo he elegido, la ubicación y 

la población resultan para mi muy relevantes, ya que es la primera vez que en la 

comunidad de Ejido de San Lorenzo se encontrara en un estudio de este tipo, 

resultando de gran relevancia para Trabajo Social, mi investigación está dirigida a 

una zona rural, con jefes de familia de entre 40 y 45 años de edad, quienes resultaron 

afectados durante el confinamiento por Covid-19, cabe destacar, que este rango de 

edad fue elegido por ser una de las políticas de las empresas al despedir a sus 

empleados, siendo también, uno de los rangos que más presentaron desempleo en 

el país, el tema está centrado en la problemática desempleo y la manera en que los 

jefes de familia de esta comunidad enfrentaron la problemática, detectando que las 

posibilidades para su rango de edad son escasas; algunas ocupaciones en la 

comunidad son la agricultura, la pesca y la ganadería, (actividades que actualmente 

no generan ingresos suficientes para sustentar los gastos de un hogar), la industria 

en el Municipio es una de las mejores opciones que los jefes de familia han 
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encontrado para proporcionar a su familia estabilidad y también es uno de los 

sectores que tras la pandemia tuvo que cerrar sus instalaciones, dejando a la deriva 

a sus obreros colocándolos como una población vulnerable. 

Es por este motivo, que me centro en analizar de qué manera los jefes de familia se 

vieron afectados y cuáles fueron las estrategias que tuvieron que poner en práctica 

para poder sobrevivir durante el periodo 2020-2021, se busca identificar cuáles son 

los efectos del fenómeno del desempleo en jefes de familia de 40 a 45 años de edad, 

incluyendo con ello la deserción escolar, falta de atención a la Salud, rompimiento del 

núcleo familiar entre otros aspectos psicosociales.   

La enfermedad Covid-19 significó uno de los procesos más difíciles de asimilar, hasta 

la fecha, las consecuencias económicas y sociales aún no se pueden recuperar del 

todo; el poder adaptarnos a una nueva realidad es un reto que todo el mundo hemos 

tenido que afrontar y para algunas personas es más complicado que para otros, tal 

es el caso del desempleo, que se intensificó aún más con esta contingencia.  

Muchas empresas o negocios tuvieron que cancelar sus actividades debido a la 

contingencia, lo que ocasionó pérdidas totales o parciales de sus inversiones, 

afectando con ello a sus empleados quienes también tuvieron que retirarse a sus 

hogares con ese sentimiento de desesperación y frustración ante la situación.  

Hoy en día las cifras apuntan a que la falta de empleos afectó gravemente a la 

economía, lo que conlleva a un alza en los precios de la canasta básica y los servicios 

indispensables en el hogar.  

Dicha investigación se basa en comprender la problemática del desempleo, 

especialmente en conocer cómo es que la falta de empleos acarreo con ellos una 

serie de inestabilidad económica y social en la vida cotidiana de cada uno de sus 

hogares, teniendo la necesidad de buscar alternativas que los pudiesen ayudar a 

sustentar sus gastos e ingresos. En este estudio están implícitos los siguientes 

factores; deserción escolar, problemas mentales, factores psicosociales, rompimiento 

o desestabilización del núcleo familiar, etc.  
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3.2 Importancia para el Trabajo Social 

Considero que para el Trabajo Social es de suma importancia conocer como una 

problemática, como lo es el desempleo, afecta en todos los aspectos, y 

especialmente a las poblaciones rurales quienes se encuentran en gran desventaja 

por su posición, además de conocer como la presión y la responsabilidad de sustentar 

un hogar puede colocarte en una posición de desesperación e impotencia, causando 

con ello que el pilar de la familia se ubique en un estado económico-psicológico y 

social complicado. 

Para los trabajadores sociales, es una labor muy importante el poder vincularse con 

las comunidades, además de que cuentan con una experiencia en este ámbito, las 

zonas rurales son importantes y tienen características particulares a estudiar que 

deben resaltarse para poder ser  impulsadas o mejoradas; el desempleo para los 

jefes de hogar de las familias rurales tiene bastantes peculiaridades y muchas 

afectaciones, las cuales es importante conocer para  saber de qué manera esta 

problemática los afectó económicamente, socialmente y psicológicamente. 

“Las personas de 40 y más años se han convertido en un sector de la población que 

es discriminado por los empleadores en México”. Y si bien, es importante recalcar que 

es una edad en que los jefes de hogar se encuentran con una fuerza de trabajo 

competente y cuentan con experiencia amplia en bastantes actividades sufren de esta 

discriminación social, la manera en que interviene la profesión es en la gestión de 

capacitaciones, talleres y cursos para el autoempleo ayudando así a los jefes de hogar 

a sentirse útiles y seguir apoyando a sus familias económicamente, además de 

eliminar en ellos el sentimiento depresivo en el que se encuentran después de ser 

reemplazados de su papel en el hogar y de su antigüedad en sus empleos. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), 

el desempleo en nuestro país afecta a 469 mil 629 personas de 40 y más años. 

La mayor parte de las empresas optan por contratar a personas jóvenes. 

Alberto Mendoza, especialista en Recursos Humanos, señaló que la edad “se ha 

convertido en un filtro del que se valen los empleadores a la hora de seleccionar 

personal” para sus empresas” (Ponce K, 2018), 
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La situación que se vivió durante la pandemia, es algo que no se encuentra al alcance 

de nadie y las estrategias para poder luchar contra ello son pocas; este tema para mi 

resulta de gran interés, ya que la intervención de Trabajadores Sociales en este tipo 

de temas puede marcar la diferencia, poder encontrar alternativas que permitan que 

un jefe de Familia pueda afrontar estas situaciones de una manera más amena y 

haciendo uso de su núcleo familiar para poder seguir adelante.  

El objetivo después de realizar esta investigación documental, al poder conocer 

factores del desempleo y sus alcances, es poder proponer una alternativa que busque 

explorar entre las capacidades y las habilidades de los desempleados fomentando el 

autoempleo, buscando estrategias que los ayuden a mejorar o adquirir oficios, 

consiguiendo que poco a poco las personas desempleadas puedan comenzar a 

emplearse.  

La situación de desempleo afectó a los niños en el ámbito educativo, se requieren de 

proyectos educativos que puedan ayudar a los estudiantes que se quedaron 

rezagados durante la etapa de la contingencia, además de alentar a quienes tuvieron 

que abandonar sus estudios debido a la falta de ingresos, para que traten de retomar 

sus estudios sin afectar a sus actividades laborales que actualmente desempeñan; la 

educación presenta un gran rezago y hay alternativas que se podrían proponer para 

disminuir este retraso educativo. 

Por último, la afectación psicológica que presentan la mayoría de los jefes de hogar 

es sin duda un aspecto importante a intervenir, para la rama de la Salud mental; los 

casos de suicidio se elevaron durante el proceso de desempleo y es importante 

conocer cuáles son los motivos que orillan a las personas a quitarse la vida, en el 

caso de la investigación realizada, se sabe que la afectación de ser desplazados de 

su papel de jefe de hogar, ruptura de la familia, o bien a la pérdida de un familiar 

cercano a causa del virus SARS Covid-19,  ha causado para ellos un gran golpe del 

que les será bastante difícil reponerse; el papel del Trabajo social es el de buscar 

vínculos que los conecten con nuevas actividades, que interactúen con nuevas 

experiencias y que reciban apoyo psicológico que los ayuden a superar sus 

problemas. 
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Es una cuestión importante el conocer de qué forma afectó el desempleo a las 

familias de la comunidad, ya que sabemos que el núcleo familiar es la base de cada 

uno de los individuos, al quebrantarse este pilar por una situación de desempleo, 

cada una de las partes va a sufrir un impacto psico-emocional y económico que puede 

o no ser superado, lamentablemente, es una situación que se encuentra latente en la 

sociedad y a través de los años no se ha encontrado una alternativa que permita que 

el desempleo disminuya o se estabilice.  

En el área de Trabajo social, el intervenir en problemáticas de este tipo, amplía su 

visión y refuerza, así como su conocimiento con respecto al tema, si bien sabemos 

que es una problemática que ha sido muy complicada de controlar o estabilizar, se 

pueden iniciar proyectos de autoempleo en que los afectados que puedan reactivar 

su economía a través de las habilidades que han obtenido a través de su experiencia 

laboral y de vida. 

3.3 Planteamiento del problema 

“La pandemia generó cierre de negocios en el Municipio de Jilotepec, afectando con 

ello, a sus pueblos vecinos, entre ellos, a la Comunidad de Ejido de San Lorenzo 

Octeyuco, donde se vieron afectados a jefes de familia entre los 40 y 45 años de 

edad, ya que siendo el rango de edad un factor que limita la admisión a las empresas 

para que puedan contratarlos, ocasionando deterioro en sus condiciones de vida, 

incremento de la vulnerabilidad social, así como efectos en su salud mental y nuevas 

formas de organización familiar entres sus miembros para subsanar la falta de 

ingresos económica y social; afectando a todo el núcleo familiar de manera general 

y significando para cada uno de sus miembros inestabilidad social que los coloco 

en una situación vulnerable ante el confinamiento, y si bien ya la situación en el 

ámbito de salud se consideraba un tema bastante latente, la postura de los jefes de 

hogar y su actuar en el tema del abastecimiento económico se tornó complicado y 

frustrante para cada una de las familias que sufrieron las secuelas de un desempleo 

por parte del jefe de hogar”. 
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México y su actuar frente al desempleo, en comparación a otros países.  

La crisis provocada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (Covid-19), 

trastoca significativamente las actividades sociales y económicas de todos los países. 

En este contexto, los seguros de desempleo lograron brindar respuestas rápidas para 

mantener el ingreso de los hogares ante la pérdida de empleos. En América Latina y 

el Caribe, ocho países cuentan con un sistema de seguro de desempleo y han 

modificado sus requisitos o reglas de funcionamiento con el fin de ampliar la duración, 

suficiencia, cobertura de la protección y reforzar su impacto. De las experiencias 

analizadas, se desprende la importancia de disponer de una institucionalidad 

fortalecida que garantice la protección ante la pérdida del empleo de los trabajadores 

asalariados formales, pero también de contar con otros instrumentos para extender 

la protección a aquellos trabajadores que se desempeñan en formas de empleo 

atípicas (CEPAL s.f.). 

La pandemia del Covid-19, ha hundido a más de 100 millones de asalariados a nivel 

mundial en la pobreza a raíz de la pérdida de horas de trabajo y de la falta de acceso 

a empleos de buena calidad, reportó la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Y es que advirtió que esta crisis está lejos de finalizar y no se espera que el empleo 

retorne al nivel anterior a la pandemia hasta 2023.  

 

Por lo anterior, a fines de 2021, el mundo aún contará con 75 millones de empleos 

menos. E inclusive para fines de 2022, este atraso no se cubrirá, con 23 millones de 

puestos de trabajo suprimidos por la crisis sanitaria que ya ha provocado la muerte 

de más de 3.5 millones de personas (El diario sin límites, 2022).  

De acuerdo a la segunda medición del INEGI sobre ocupación y empleo durante la 

pandemia, se confirma que el desempleo se disparó, pero también afectó al 33% de 

la población disponible para trabajar.  

Entre el primer trimestre de 2020 y el mes de mayo, con dos meses y medio de 

pandemia, el INEGI informó que hay 20 millones 100 mil personas menos ocupadas 

a tiempo completo. Es una reducción del 40%. Había 50.7 millones y en mayo se 

registraron 30.6 millones.  

 Y es que la subocupación, referida al porcentaje de la población ocupada que tiene 

la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación 
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actual le demanda, también se triplicó para registrar un aumento del 179% en 

personas subocupadas.  

A inicios de año, habían 4.7 millones de personas subocupadas y para mayo se 

incrementó a 13.1 millones, es decir, casi el triple. Tan solo en mayo se registraron 8 

millones 400 mil personas más ocupadas.  

  

Hay 26.6 millones de personas que aún trabajan, pero sin ingresos para familias de 

2 personas. Representan 61% del total de personas ocupadas (incluyendo sub 

ocupadas).  

Es decir, el 61% de las personas que aún trabajan carecen de ingreso suficiente para 

mantener familias de 2 personas, por lo que millones de personas están en riesgo si 

no se les da una transferencia monetaria, como se ha propuesta con el  

“Ingreso Vital”.  

Estos datos confirman la emergencia laboral que estamos viviendo a raíz de la 

paralización de actividades económicas y las precarias condiciones de trabajo que 

había aún antes de la pandemia, advierte el Observatorio de Trabajo Digno, Acción 

Ciudadana Frente a la Pobreza.  

3.4 Preguntas de investigación 

 

▪ ¿Cuáles son los factores sociales que intervienen en las escasas 

oportunidades de obtener un empleo entre los trabajadores mayores de 40-

45 en la comunidad de Ejido de San Lorenzo Octeyuco, Jilotepec Estado de 

México?  

 

▪ 2. ¿Qué estrategias generaron los trabajadores y las familias para atender la 

falta de recursos a causa del desempleo en la comunidad de Ejido de San 

Lorenzo Octeyuco, Jilotepec Estado de México?  

 

▪ 3. ¿Cómo se vieron modificadas las condiciones familiares y su estructura a 

raíz del desempleo a jefes de familia entre 40-45 años en la Comunidad de 

Ejido de San Lorenzo Octeyuco, Jilotepec Estado de México?  
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▪ 4. ¿Qué afectaciones psico-emocionales se presentaron en los trabajadores 

desempleados y sus familias como consecuencia del confinamiento por la 

pandemia en la Comunidad de Ejido de San Lorenzo Octeyuco, Jilotepec en 

el Estado de México? 

3.5 Objetivos 

Objetivo general  

Identificar causas y efectos del desempleo, así como las estrategias aplicadas, 

modificaciones en la organización familiar y/o condiciones de vida de las 

familias por medio de aplicación de entrevistas a los jefes de hogar, obteniendo 

la información necesaria para conocer el nivel de vulnerabilidad que presentan. 

Objetivos específicos 

● Explorar los cambios en la organización familiar para generar ingresos, 

permitiendo analizar la situación actual y medir su vulnerabilidad. 

● Identificar las estrategias empleadas para apoyar al sostén de la familia, 

definiendo sus efectos en las condiciones de vida. 

 

▪ Factibilidad: Los recursos con los que se contó para esta investigación 

fueron los siguientes; 

❖ Humanos: disponibilidad de tiempo, accesibilidad, conocimiento de la 

comunidad, así como de sus costumbres, nivel de apatía ante la 

situación por contingencia, observación directa y acercamiento a la 

comunidad. 

❖ Tecnológicos; accesibilidad a bibliotecas virtuales, acceso a internet 

para abordar el tema de manera precisa, conocer las medidas 

sanitarias para poder realizar visitas domiciliarias, teléfono celular para 

poder tomar fotografías y grabar algunas de las conversaciones. 

❖ Materiales: Hojas blancas, lapiceros, lápices, computadora, carpeta 

de apuntes. 

 



 

75 

 

3.6 Metodología  

Desempleo: Si bien las predicciones convergen en que habrá pérdidas importantes 

de empleo, en este caso solo se incorporan a través del choque de ingreso, 

considerando fenómenos diversos en la manera cómo los hogares podrían 

responder a la pérdida de empleo y sus consecuencias. Por ejemplo, algunos 

autores consideran que, en condiciones de apremio económico, los hogares con 

menos recursos económicos tienden al uso de la fuerza secundaria 

(subcontratación, empleo informal, trabajo infantil y de otros miembros del hogar 

que antes no estaban empleados, etcétera) y a la aglomeración de economías 

domésticas para resolver sus necesidades (CONEVAL, 2019) 

Para el diseño de este escenario, se consideró que en la última crisis sanitaria en 

México (virus de la influenza AH1N1), los hogares de los deciles más bajos tuvieron 

mayor probabilidad de incurrir en gastos catastróficos por motivos de salud (INEGI, 

2011), lo que agudizará su situación económica en contextos de crisis. 

De acuerdo con la CEPAL, se estima que las mujeres representan 72.8 por ciento 

del total de personas ocupadas en los sistemas de salud en América Latina, para 

las cuales las condiciones precarias de trabajo que se vuelven extremas con el 

aumento de horas laborales y el riesgo de contagio de la Covid-19 (CEPAL, 2020a). 

Por otro lado, la crisis está afectando a las mujeres dedicadas al trabajo doméstico 

remunerado, donde la ausencia de regulación, menor probabilidad de asociarse o 

negociar colectivamente, así como la falta de valoración de esta actividad provocará 

un rezago serio en sus ingresos (CEPAL, 2020a). 

Dr. Fernando Cortés Cáceres, uno de los principales referentes latinoamericanos 

en estudios sobre la desigualdad, la pobreza y la marginación, analiza los datos 

relativos a la política social de la 4T y su eficacia en el contexto de la pandemia de 

la Covid-19. (CORTES, 2022)  

 

3.6.1 Tipo de estudio 

El objetivo se logra a través de una metodología mixta, ya que este estudio recupera 

el enfoque  cualitativo exploratorio, (en el cual se involucran las siguientes técnicas 

e instrumentos de recopilación de información; Entrevistas a profundidad, 

Observación, Guía de entrevistas, Ficha de observación y Técnica visita 

domiciliaria) la investigación cualitativa estudia diferentes objetos para comprender 
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la vida social del sujeto a través de los significados desarrollados por éste” (Mejía, 

como se citó en Katayama, 2014: 43) y cuantitativo dado que se sustenta en datos 

estadísticos sobre la problemática del desempleo y la comunidad, que son una 

referencia para posteriormente el análisis cualitativo del sujeto de estudio. 

 

Esta es una oportunidad para que el investigador pueda describir, comprender e 

interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos 

por las experiencias de los participantes, además que la descripción a detalle 

permitirá brindar un panorama distinto a quienes se interesen por el tema, 

proyectándose a adentrarse en las vivencias que se han adquirido. 

 

Enfoque metodológico: estudio cualitativo, exploratorio y transversal 

Límites: población objetivo fuera de los rangos de edad y características, 

desempleados que se encontraban en comunidades vecinas, negatividad de los 

entrevistados al responder las entrevistas, poco tiempo de duración del proyecto. 

Estudio exploratorio: Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la 

literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas 

y áreas desde nuevas perspectivas (SAMPIERI, 2014). 

Estudio fenomenológico: Exploran, describen y comprenden las experiencias de 

las personas con respecto a un fenómeno. 

Estudio transversal: Los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 

2004). Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado (SAMPIERI, 2014). 

3.6.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información:  

Técnicas: Visita domiciliaria, entrevista, recolección de datos, técnica de 

observación, revisión de documentos, registro de testimonios, instrumento de 

registros, interacción con comunidades. 

Instrumento: la guía de entrevista, diario de campo. 
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Retrato psico-físico. Aspecto físico o psicológico, solo es una descripción de lo que 

observas en tu entrevistado, con la finalidad de recolectar más información sobre 

los efectos de la pandemia en cuanto al aislamiento y las condiciones emocionales 

de los sujetos. 

3.7 Retratos psico-físicos 

INSTRUMENTOS EMPLEADOS 

El instrumento para poder recolectar las ideas de los cuestionarios fue la de describir 

los rasgos psicofísicos de cada uno de los antiguos jefes de hogar. 

RETRATO PSICO-FÍSICO. Entrevistado Número 1 

El señor Sabino es una persona con cabello cano, de tez morena, se le pueden 

observar algunas quemaduras en sus manos como consecuencia de su larga 

exposición al sol, porque como él lo comenta, se dedica a cuidar de sus nietos y a 

cuidar de sus animales. Porta un sombrero desgastado, su ropa un tanto desgastada 

con marcas de alimento y harina en la parte inferior de su pantalón, su playera 

deslavada y al mismo tiempo delgada (esto pasa cuando una ropa ya ha sido 

demasiado tallada y se maltrata con el lavadero, además de la exposición al sol), 

zapatos maltratados también con restos de alimento y harina de maíz. Por último, las 

manos del señor Sabino se pueden apreciar un poco maltratadas, con algunas 

heridas y sus uñas muy desgastadas. 

Comentarios adicionales a la entrevista: 

La situación de este jefe de familia es que tuvo que atravesar por un proceso de 

completo cambio, en primer plano, ya no es una persona con libertad financiera, ahora 

ya solo recibe una determinada cantidad para los servicios del hogar, estando 

acostumbrado a recibir anteriormente, un salario y disponer de su dinero de una 

manera libre. En segundo plano, cabe mencionar, que la pérdida de su esposa, es un 

suceso que lo mantiene afectado, a pesar de que no falleció por el Covid-19, el 

proceso por el que tuvieron que pasar ambos fue muy doloroso, él quedó sin su 

compañera de vida. Actualmente, se le puede ver una persona muy lúcida y que trata 

de asimilar la situación, pero realmente, este tipo de situaciones es algo que afecta 
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emocionalmente a quien fue el jefe del hogar en algún momento. Considero que el 

principal problema del señor Sabino, es emocional. 

 

 

Retrato psico-físicos entrevistado Número 2 

 

El señor Juan es un señor de baja estatura, escaso cabello, de complexión robusta, 

tez morena, con un semblante cansado y de apariencia molesta, sin embargo, 

después de conversar un poco se le puede sacar una sonrisa. Viste una playera tipo 

deportiva, la cual se encuentra manchada de masa, en la parte delantera, calza 

unos tenis desgastados de la parte de abajo y un pants color gris que se encuentra 

bastante manchado de tizne en la parte de las rodillas, por último, porta una gorra 

un poco rota de los alrededores, colocada en el manubrio de su bicicleta. 

Comentarios adicionales: 

La familia del Señor Juan es la segunda familia que él tiene, ya que comenta que 

anteriormente estuvo casado, pero se separó de su primera mujer, con la cual tiene 3 

hijos, que no lo visitan y tampoco él los visita, ya son hombres mayores de edad 

casados.  

Comenta que se siente muy impotente de que su hijo mayor tenga que dividirse entre 

sus estudios y su empleo de medio tiempo para poder apoyarlos con los gastos del 

hogar. El señor Juan, además de apoyar en la entrega de tortillas a su esposa, 

también consigue el maíz en su bicicleta, busca o compra la leña necesaria para poder 

cocer el maíz, (explicando con ello las manchas de tizne en su vestimenta) y moler el 

nixtamal en el molino. 

Es complicado para el señor Juan, decir que ahora depende de la mano de obra de 

su esposa para que puedan llevar el sustento a casa. Después de haber perdido el 

empleo que tenía, se siente muy enojado y resentido con la vida, ya que siente que a 

su edad será bastante complicado que lo contraten en alguna otra empresa. Dice “Si 

esta enfermedad no hubiese aparecido y nos hubiera contagiado, aun tendría mi 

trabajo y mi familia no tendría necesidad de trabajar”. 
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En este núcleo familiar, la estrategia es que los miembros de la familia comiencen a 

trabajar para apoyar al jefe de familia, observando ahora un cambio de roles en el 

título “jefe de familia”. 

Retrato psicofísico Entrevistado Número 3 

El señor Refugio es una persona, de cabello corto y de las partes posteriores tiene 

algunas entradas muy pronunciadas, cuenta un semblante bastante desmejorado. La 

ropa que viste el Señor Refugio, es un pantalón tipo vaquero de color negro, se 

pueden apreciar algunos pedazos de pelo de borrego pegados en su pantalón, 

además expide un aroma a excremento de estos animales, calza unos botines 

también negros, los cuales están completamente llenos de zacate seco, en la parte 

superior, porta una camisa a cuadros un poco descolorida y un chaleco color café 

elaborado con lana de borrega, al igual que los botines, su camisa y chaleco están 

polveados con restos de zacate. 

La situación con el señor Refugio es la lejanía con su esposa, lo que no les ha 

permitido entablar una conversación y llegar a un acuerdo en que ambos se apoyen, 

él propone que ella siga trabajando y él colaborando con las necesidades y 

ocupaciones del hogar, algunas de sus palabras fueron “Desde toda la vida mi esposa 

ha trabajado para ella y yo siempre trabajaba para mí, la casa y el cuidado de los hijos 

fue de ambos, pero económicamente cada quien su dinero”. 

Él ahora tiene muchas enfermedades, necesita apoyo y acompañamiento de una 

persona. Se puede notar que una mano la tiene bastante rígida que en repetidos 

momentos trata de doblar, pero le es imposible, ahumado a esto, para caminar se le 

dificulta mover 1 pie.  

Nos comenta que, en su anterior trabajo, nunca tuvo ninguna prestación, ni seguro y 

ahora se lamenta de no haber buscado trabajo en ninguna empresa. Su situación es 

difícil, ya que sus fuerzas se han ido perdiendo y piensa que llegará el día que ya no 

pueda cuidar sus borregas y quedará completamente vulnerable. 
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Retrato psico-físico Entrevistado Número 4 

El señor Herculano muestra un rostro cansado e incluso molesto, de tez morena clara 

con algunas quemaduras del sol en su cuello, ya que el recorrido de donde el camión 

los deja para llegar a su domicilio está retirado y el clima es muy caluroso. Sus manos, 

se miran muy percudidas de color negro, ya que comenta, la pintura de los tornillos 

se le impregna, su cabeza es cubierta por una gorra, vestía su uniforme con el logotipo 

de su empresa, zapatos son de casquillo un poco desgastados de la parte del 

casquillo, su pantalón se encuentra desgastado de las bolsas y las rodillas.  

Notas adicionales: El señor Herculano es una persona sumamente seria y tímida, le 

es muy difícil el poder expresar su sentir ante su situación de desempleo, cabe 

mencionar, que su esposa era quien complementaba sus frases y sus opiniones. La 

esposa del entrevistado, fue quien implementó la mayoría de la entrevista para poder 

afinar los datos requeridos. Y justo fue ella quien me proporcionó la hospitalidad. El 

señor Herculano, comentaba que su trabajo consiste en acomodar tornillos por 

tamaño y función en diversos empaques, por lo cual, es muy necesario el agacharse, 

el mover mucho las manos, el ir y venir para transportar sus cajas. Posterior al 

contagio que sufrió, este tipo de movimiento le causa mucho cansancio y llega a casa 

agotado, sin embargo, le comentaron en el seguro social que éstas son algunas 

secuelas de la enfermedad que él adquirió; piensa que debe permanecer ahí porque 

es un empleo que le permite mantener su antigüedad y es estable, además de que 

los gastos en casa aún no permiten que ellos puedan tener una vida como la que 

tenían antes de la pandemia, ya que ahora, adquirieron deudas para poder 

mantenerse y los gastos en estos momentos son elevados. El señor Herculano confía 

en que esta mala racha pasará y podrá seguir apoyando a su hijo para que retome 

sus estudios. 

Retrato psico-físico Entrevistado Número 5 

El entrevistado cuenta con escaso cabello en la parte posterior de su cabeza, en tono 

cano entreverado con tono negro, su rostro tiene algunas arrugas en la frente, ésta 

tambien se puede notar bastante quemada por el sol (ya que su manera de poder 

cocinar es a través de una estufa económica que les vendieron y todas las tardes 

tiene que salir al monte a juntar leña y después rajar los pedazos para poder cocinar 
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y calentar agua para bañarse) así como su cuello y manos. La vestimenta del señor 

es muy ligera y se puede notar desgastada, porta un suéter negro con pequeñas 

desgarradas en la manga, un pantalón liso color negro con parches de diferente tela 

y color en las rodillas, sus zapatos están bastante llenos de lodo y se pueden notar 

también desgastados. 

 

 

Notas adicionales: 

La situación del Señor Mauro es para el muy preocupante, le causa mucha impotencia 

que su hija mayor haya dejado sus estudios para poder apoyarlo, su hija ya se 

encontraba en la Universidad y a todos en la familia les causa tristeza que tuviese 

que abandonar sus sueños por ayudar en el sustento de la casa, el actual empleo del 

Señor no le permite el poder sustentar el estudio de ambas hijas, además de las 

necesidades de la niña pequeña y su esposa. Él comenta que es muy complicado el 

quedarse desempleado y más aún el tener que recurrir a préstamos que es muy difícil 

saldar. Mi entrevistado se siente un mal padre, así como un mal esposo por tener que 

poner a su esposa en esta situación, se siente bastante enojado consigo mismo al 

igual que con la sociedad, por no dar la oportunidad a personas con un rango de edad 

como el suyo que aún tienen la capacidad de aprender y trabajar. 

Retrato psico-físico del Entrevistado Número 6 

El señor Francisco es un señor de complexión robusta, alto, de cabello castaño claro, 

con voz bastante fuerte y clara, podría decir hasta intimidante, se pueden apreciarse 

sus manos un tanto quemadas, sus uñas se miran bastante carcomidas, él comenta 

que el momento de ordeñar las vacas los dedos se van frunciendo y las uñas se van 

desgastando. Su vestimenta tiene un olor a excremento de ganado, sus zapatos y 

pantalón incluso están manchados de lama de ganado, playera de manga corta, La 

manera de contestar a la entrevista fue muy acorde y clara, además de que la 

disponibilidad fue alta. 

Comentarios adicionales: 
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Esta entrevista fue una de las más profundas y las que me dejaron un poco más en 

que pensar acerca del desempleo y de todas las consecuencias que acarreo la 

situación de pandemia: la situación del Señor Francisco es muy difícil y el proceso por 

el que está pasando lo considero preocupante para él y para su salud mental. Su 

núcleo familiar se quedó roto en un 80%, él me cuenta que después de renunciar a 

su anterior empleo, sabía que todos en casa tendrían que modificar algunas cosas, 

sin embargo, no imaginaba que la pandemia le arrebataría a su esposa, dejando a la 

familia sin su sostén fraternal. En esos momentos, apenas tenía 3 meses de haber 

encontrado este actual empleo en el rancho, él cuenta que su esposa era una mujer 

muy fuerte y que casi nunca enfermaba, él y sus hijos pensaron que se trataba de 

una simple gripe, por lo cual nadie prestó más atención. En casa vivían sus 5 hijos, 1 

nieto de meses de nacido y su esposa, los primeros síntomas le duraron 2 días, al 

tercero ella se puso más grave y con dificultad para respirar, una de sus hijas busco 

quien les apoyara con un tanque de oxígeno, sin embargo, toda la familia entró en 

pánico y temían contagiarse de igual forma, cuando ella ya no pudo respirar más por 

su cuenta, la llevaron al hospital donde no le quisieron brindar la atención médica, sin 

antes presentar una prueba que demostrara que ella no estaba contagiada por Covid; 

el señor Francisco se siente muy culpable y enojado, ya que él piensa que si ellos la 

hubiesen llevado a un hospital cuando ella sufría los primeros síntomas,  la hubiesen 

atendido y ella seguiría viva. Posterior a la muerte de su esposa, sus hijas mayores 

con su nieto se fueron de la casa, se siente triste porque estaba muy encariñado, de 

igual manera, su siguiente hija y su hijo menor buscó alojamiento con un tío y ya no 

volvieron a casa. Actualmente vive con su hijo mayor y su hija menor a quien aún le 

paga sus estudios. 

El problema del Señor Francisco que logro percibir, es la depresión que está 

atravesando por la muerte y el abandono de sus hijos. 

Retrato psico-físico del Entrevistado Número 7 

El señor Jerónimo tiene cabello largo desarreglado, ya no tiene algunos dientes, en 

su rostro se aprecia un bigote muy tupido. Viste una sudadera desgastada y con 

detalle de cierre, por lo que se puede notar su playera que esta manchada de pintura 

y de algunos restos de comida, sus pantalones son negros y cortos a la altura del 

tobillo, sus zapatos son negros y se notan desgastados. El carácter del señor 
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Jerónimo es fuerte, no le gusta que nadie le pregunte sobre su forma de vida y tiene 

un gran resentimiento social. 

Notas adicionales: 

La entrevista para el señor Jerónimo se tornó un poco incómoda, ya que él estaba 

muy molesto de que le quitara su tiempo, contestó a las preguntas de manera muy 

cerrada. En el tema de desempleo pudo mencionar que la situación cada vez era más 

difícil, esto mencionando un tiempo antes de la pandemia, en sus palabras comentó 

“Las siembras ya no son lo mismo que hace muchos años, ya que la juventud no 

quiere batallar con la labranza de las tierras y prefieren optar por apoyar a las 

máquinas”, refiriéndose a las personas que se dedican a buscar una fuente de 

ingresos en las fábricas, empresas o cualquier otra ocupación que deje de lado al 

campo, comentó “la gente prefiere vender los terrenos que invertir en las cosechas y 

es por ese motivo que el maíz cada vez incrementa más su precio, y esto afecta a 

todos”. 

Ya que él quedó desempleado, sus papás le dieron la idea de usar un pedazo de 

terreno para sembrar verduras y poder generar su dinero. Si bien, en ocasiones no 

cuenta con el dinero para comprar alimentos, de esa misma cosecha pueden 

consumir propiamente, cabe mencionar que el señor Jerónimo tiene el apoyo de sus 

padres, ya que menciono que vive con ellos y reciben su pensión cada dos meses, 

por lo tanto, en ocasiones ellos lo apoyan con dinero para el sostén del hogar. 

Otro aspecto que me parece importante resaltar, es que el Señor Jerónimo a pesar 

de haberse contagiado por Covid, que esto fue solo una estrategia del gobierno para 

encerrarnos en casa y que en realidad la enfermedad nunca existió, menciona “solo 

se trató de gripes, y mataron a la gente a propósito, su peor error fue acudir al hospital, 

por eso mi familia y yo no fuimos, y nos curamos con puro remedio natural” 

Personalmente, opino que la actitud del entrevistado se deriva de la calidad de vida 

con la que ha crecido y su situación de desempleo lo ha llevado a adquirir un gran 

resentimiento social. 
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3.8 Desempleo en Jilotepec, Estado de México 

 

Número de Habitantes en el Municipio de Jilotepec, Estado de México 

Localidad Población 

Total, municipio 83.755 

Jilotepec de Molina Enríquez 11.828 

Las Huertas 3.931 

San Pablo Huantepec 3.518 

Canalejas 3.417 

San Miguel de la Victoria 3.238 

Ejido de San Lorenzo 2.659 

Las Manzanas 2.593 

La Comunidad 2.589 

Xhimójay 2.503 

 

 

 

Jilotepec es uno de los 125 municipios del estado de México, ubicado en la zona 

central y montañosa de dicha entidad mexicana. El municipio limita con los municipios 

de  Polotitlán, Aculco, Timilpan,  Chapa de Mota,  Villa del Carbón, Soyaniquilpan y 

Cuadro No. 8 
Título: Número de Habitantes en el Municipio de Jilotepec, Estado de México 

Obtenido de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Jilotepec_(Estado_de_M%C3%A9xico) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_del_estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Polotitl%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aculco
https://es.wikipedia.org/wiki/Timilpan
https://es.wikipedia.org/wiki/Chapa_de_Mota
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_del_Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Soyaniquilpan_de_Ju%C3%A1rez
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el estado de Hidalgo. Su cabecera municipal es Jilotepec de Molina Enríquez, la 

localidad de mayor población. Según el Conteo de Población y Vivienda, realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2010, el municipio de 

Jilotepec tenía hasta ese año un total de 83.755 habitantes; de ellos, 41.088 eran 

hombres y 42.667, mujeres.(W, s.f.) 

Localidades 

El municipio de Jilotepec está integrado por 53 localidades, de las cuales sólo nueve 

incluida la localidad cabecera superan los 2.500 habitantes. Su población según el 

Conteo 2010, son las siguientes: 

Economía 

La agricultura es herencia ancestral (el cultivo tradicional del maíz), aunque 

actualmente varias empresas maquiladoras han llegado a su parque industrial y han 

generado numerosos empleos (W, s.f.). 

 

Ejido de San Lorenzo Octeyuco 

Este precioso pueblo dentro del municipio, Ejido de San Lorenzo Octeyuco se 

encuentra a 6.7 kilómetros (en dirección Oeste) de la localidad de Jilotepec de Molina 

Enríquez, que es la que más habitantes tiene dentro del municipio (Pueblos América). 

La población de Ejido de San Lorenzo Octeyuco (México) es 1,656 habitantes 

 
Evolución de la población en Ejido de San Lorenzo Octeyuco: Total   Hombres   Mujeres 

 

 

No funcionan programas ni becas 

La organización asevera que los programas sociales del gobierno no tienen el 

alcance para cubrir a todas las personas que han perdido su trabajo según los ha 

advertido Coneval y otros estudios.  

Las personas de 40 y más años se han convertido en un sector de la población que 

es discriminado por los empleadores en México.  

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 

desempleo en nuestro país afecta a 469 mil 629 personas de 40 y más años.  

La mayor parte de las empresas optan por contratar a personas jóvenes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jilotepec_de_Molina_Enr%C3%ADquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Jilotepec_(Veracruz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
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Alberto Mendoza, especialista en Recursos Humanos, señaló que la edad “se ha 

convertido en un filtro del que se valen los empleadores a la hora de seleccionar 

personal” para sus empresas.  

 

Sin oportunidades de trabajo a los 40  

 

No se les considera un grupo vulnerable de la sociedad, pero sufren discriminación: 

son hombres y mujeres de 40 años o más a quienes nadie emplea en el país. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el desempleo en este 

segmento de la población afecta a 469 mil 629 personas.  

 

Esto significa que una cuarta parte de las personas desempleadas en México, tienen 

40 o más años de edad, factor que los hace propensos a permanecer sin una fuente 

de ingresos debido a que la mayor parte de las empresas optan por talento joven. Las 

cifras oficiales indican que de 1 millón 858 mil desempleados registrados hasta el 

segundo trimestre del año, 242 mil 691 poseen entre 40 y 49 años de edad, 168 mil 

782 mexicanos se ubican en el rubro que comprende de los 50 a 59 años, mientras 

que 58 mil 156 corresponden al grupo de 60 y más años.  

La edad se ha convertido en un filtro del que se valen los empleadores a la hora de 

seleccionar al personal y lo delicado de esta práctica es que este segmento de la  

población con capacidad de producir está en aumento y causará un serio impacto a 

las finanzas públicas sobre todo si no logramos incorporar al mercado laboral formal 

porque no se obtienen ingresos por medio de la recaudación y eventualmente se les 

deberá proporcionar asistencia social así como médica”, apuntó Alberto Mendoza, 

especialista en Recursos Humanos.  

Solo cubren aproximadamente al 25% de la población, concentrada más que nada en 

zonas rurales, mientras que la crisis afecta sobre todo a familias urbanas (Páez A, 

2020).  

La pandemia por Covid-19, llevó a las familias del Estado de México a colocarse en 

una postura donde tuvieron que poner en una balanza el prevenir contagiarse por 

Covid-19, contra el generar ingresos para poder sustentar a su familia, interviniendo 

en esta problemática muchos factores, tanto económicos, psicológicos y sociales; el 
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desempleo colocó a los jefes de familia a buscar varias opciones para sustentar a su 

familia.  

Durante el inicio de la Pandemia, los múltiples contagios ocasionaron el cierre de 

pequeñas y medianas empresas, además de los comercios, el ambulantaje y todo 

tipo de oficios que permitían a cada una de las familias salir adelante, cabe recordar 

que el desempleo es un factor que ya existía desde hace muchos años como lo indica 

el INEGI, en las siguientes gráficas.  

 

 

 

  

Además, las cifras apuntan a que los hombres jefes de familia tienen una cifra más 

alta en desempleo durante la pandemia (INEGI). 

  

 

  

Grafica No. 2 
Título: Subocupación 
Obtenida en línea de: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/enoen/enoen2023_03_b.pdf 

Grafica No. 3 
Título: Tasa de desempleo 2020-2022 

Obtenida en línea de: https://datosmacro.expansion.com/paro/mexico?sc=LAB-&anio=2020 
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La pandemia fue una de las problemáticas que incidió en que el desempleo 

aumentará, pero no fue un inicio marcado por la enfermedad, por lo tanto, cabe 

mencionar que las alternativas para poder activar la economía durante la pandemia 

se vieron imposibilitadas.  

Dicha investigación será realizada en la comunidad de Ejido de San Lorenzo 

Octeyuco, perteneciente al Municipio de Jilotepec, en el Estado de México. Tiene 

como principales objetivos:  

• Identificar los efectos que tuvo en la organización familiar y en las condiciones 

de vida, el desempleo del jefe de familia, así como conocer de qué manera se 

incrementó la vulnerabilidad de la familia en general.   

• Explorar los cambios generales en la organización familiar para generar 

ingresos, resaltando cuáles fueron los nuevos cambios y qué papel adoptó 

cada uno de los miembros de la familia.   

• Marcar las estrategias que formularon las familias para poder generar 

ingresos, así como cuáles fueron las actividades que tuvieron que 

desempeñar, y quien tuvo que trabajar durante la contingencia.   

• Posición del grupo familiar, hablando del ámbito Salud, para poder protegerse 

de un contagio y de qué manera actuaron ante la enfermedad en general.  

• Definir los efectos en las condiciones de vida.  

• Conocer si hubo afectación en el ámbito escolar (deserción escolar).   

• Conocer la salud mental entre las personas que se quedaron sin empleo.   

• Ubicar el estado de las relaciones afectivas que presentan las familias 

después del desempleo.   

• Incluir o descartar la presencia de migración, en busca de oportunidades de 

empleo.  

En tiempos recientes, la cercanía de Jilotepec con la Ciudad de México y los 

municipios mexiquenses conurbados, propició que el municipio se constituyera como 

exportador neto de mano de obra a estos centros de población y en menor medida 

para la ciudad de Toluca. Esta condición quedó matizada con la apertura económica 

que experimentó el país durante la segunda parte de la década de los 80´s, dado que 

comenzó a fluir inversión privada a la región y se establecieron las primeras industrias 

manufactureras y maquiladoras. Ante este panorama, el gobierno mexiquense 
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decidió crear el primer parque industrial en las afueras de la ciudad. Truper, empresa 

productora de herramientas y equipo, fue la impulsora principal de la actividad 

industrial en el municipio, para el que generó un número importante de empleos. 

Aunque las sucesivas crisis económicas ralentizaron este efecto transformador, para 

1996, la industrialización tomó un nuevo auge cuando la empresa mencionada inició 

un ambicioso proyecto para conformar un clúster de líneas de producción que 

actualmente atienden la demanda del mercado de herramientas nacional y de 

exportación. El desarrollo de la actividad industrial ha sido detonante en la generación 

de nuevos empleos, así como en la conformación de un vigoroso sector terciario de 

bienes y servicios que satisface las necesidades de la población local y regional.  

Como consecuencia de la apertura de fuentes de empleo en los sectores secundario 

y terciario, se manifiesta un gradual abandono de actividades primarias como la 

agricultura y la ganadería; el hecho se traduce en la disminución de tierras cultivadas, 

la carencia de mano de obra, el envejecimiento de los productores sin su reemplazo 

generacional y, finalmente, la desaparición de las pequeñas unidades productivas. 

Durante esta conversión, también se da un fenómeno interesante: la venta de 

terrenos agrícolas y forestales en los que se establecen fincas campestres de 

descanso, principalmente en la periferia de la ciudad. Es preciso comentar que el 

abandono de las políticas públicas de fomento a la productividad en el campo por 

políticas asistencialistas de corto plazo también ha favorecido el declive del sector 

primario regional, la disminución de su fuerza laboral activa y el ingreso per cápita 

para el sector. Frente a este panorama, en Jilotepec se ha detonado un lento pero 

constante proceso de urbanización difusa que es visto con asombro y preocupación 

por sus habitantes, por la llegada de nuevos pobladores y el cambio en sus patrones 

de vida y convivencia tradicionales dentro de los pueblos y de la misma ciudad 

(Campos L.). 

La ocupación del Municipio se clasifica en los siguientes rubros:  

Textil  Comercio  Ambulantaje  Ganaderí

a  

Agricultura  Pesca  

 

El municipio de Jilotepec es uno de los más extensos territorialmente en el Estado de 

México y cuenta con 57 comunidades en su territorio. A lo largo de la pandemia de 
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Covid-19, se registraron 296 casos de personas infectadas y se estima que el 

comercio local disminuyó entre un 20% y 30% como consecuencia de la enfermedad. 

Solo los comercios relacionados con la venta de comida y artículos de primera 

necesidad permanecieron abiertos, pero centros de comercio como el Tianguis 

municipal y lugares de esparcimiento como el jardín central y sus puestos aledaños 

permanecieron cerrados, medida que fue de desagrado para cientos de  

habitantes que recurrían a estos lugares para laborar. Teoloyuquenses, (2020)                          

Al ser una comunidad dedicada a la industria textil, a través de pequeños talleres, 

durante esta pandemia las fuentes de empleo se han frenado, lo que ha provocado 

que para muchas familias sea casi imposible comprar alimentos (Mata M.).  

Dirigidas a los jefes de familia  

 

¿Qué estrategias se generaron por los miembros de la familia para sobrevivir y 

atender la falta de recursos?   

¿Cuáles fueron las alternativas empleadas para atender a la salud mental y física del 

jefe de familia?  

¿Qué factores sociales intervienen en las nulas oportunidades de obtener un empleo? 

¿Cómo se vieron modificadas las condiciones laborales y contractuales de los 

trabajadores despedidos en la pandemia?  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: LOS EFECTOS DEL DESEMPLEO EN 

LA VULNERABILIDAD DE LOS TRABAJADORES JEFES DE HOGAR 

Y SUS FAMILIAS RESIDENTES DEL EJIDO DE SAN LORENZO 

 4.1 Selección y visita domiciliaria a los entrevistados 

Esta investigación fue realizada en la comunidad en la que actualmente radico, esto 

con la finalidad de que el desplazamiento y conocimiento del territorio me permitiera 

ahondar en el tema, y así, no iniciar un proyecto nuevo en algún otro lugar, en el que 

sería más complicado investigar acerca de su situación, probablemente también, las 

personas mostrarían desconfianza al hablar sobre sus problemáticas, por estas 

razones, es que mi comunidad fue sin duda la mejor opción para poder iniciar con 

este proyecto. Cabe mencionar, que la información recabada en sitios de internet y 

en bibliotecas del Municipio es muy poca, la mayoría de información fue obtenida del 

conocimiento y testimonios de los habitantes de la comunidad, por lo tanto el plasmar 

y compartir la situación de desempleo durante la pandemia por Covid-19 permitirá que 

haya una comparativa entre la situación de zonas rurales y de zonas urbanas, que es 

precisamente uno de los principales indicadores de este proyecto, además de conocer 

cuál fue la afectación a los adultos mayores al ser destituidos de su papel de jefes de 

hogar. 

Esta investigación de campo tuvo como primer objetivo, ubicar a las personas 

desempleadas durante el periodo de confinamiento, dado que la comunidad consta 

con más de 1000 habitantes, fue necesario el abarcar una zona en específico para 

poder iniciar con el sondeo en personas desempleadas, yo elegí la zona sur, ya que 

me quedaba más céntrico para poder realizar las visitas domiciliarias, en un segundo 

término elegir a las personas más susceptibles durante el confinamiento, averiguando 

qué nivel de afectación tuvieron las familias y rango de edad destacado; el desempleo 

se intensificó, contando también la disponibilidad de los jefes de hogar para poder 

compartir sus experiencias y las estrategias que tuvieron que emplear para sacar a 

flote el sustento de su hogar y la satisfacción de sus necesidades básicas. 
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Después de realizar este sondeo, se seleccionaron 14 hogares, en los cuales los jefes 

de hogar quedaron desempleados tras los despidos que se generaron en el municipio, 

la inactividad de las escuelas, el cierre de negocios y empresas las cuales afectaron 

tanto a los empleados directos como a los vendedores ambulantes que llevaban el 

sustento a sus hogares. Al final del sondeo, solo se pudieron realizar 7 entrevistas a 

desempleados que cumplían con las características que marcaba el proyecto, los 7 

restantes no quedaron dentro del rango de edad requerido ó se trataba de mujeres 

jefas de hogar en lugar de hombres jefes de hogar, en otros dos casos se trataba de 

familias que contaban con varios sustentos de hogar, incumpliendo así con los rasgos 

requeridos. 

Para poder obtener la información y recopilarla, me apoyé de tablas de análisis en las 

cuales fui recopilando cada una de las características de los jefes de hogar, con la 

finalidad de seleccionar sólo a quienes cumplían con los criterios de selección, dicha 

tabla fue de mucha ayuda, ya que a través de ella pude ubicar mis entrevistados y 

realizar un análisis de los rubros a identificar. 

Selección y visita domiciliaria a los entrevistados. 

 

Los indicadores de color rojo son las casas en las que se realizaron entrevistas, toda esta zona es considerada la cuarta 

Manzana, mi ubicación es el punto morado. 

Fotografía No. 7 

Selección y visita a los entrevistados 

Imagen obtenida de: 
https://www.google.com/maps/place/EJIDO+DE+SAN+LORENZO+OCTEYUCO/@19.9312464,-

99.610083,5841m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1s54255+Ejido+de+San+Lorenzo+Octeyuco,+M%
C3%A9x.!3m6!1s0x85d249bf7fa8e63b:0x75ce52002f4ebf58!8m2!3d19.9329333!4d-

99.594411!15sCio1NDI1NSBFamlkbyBkZSBTYW4gTG9yZW56byBPY3RleXVjbywgTcOpeC6SAQds
b2RnaW5n4AEA!16s%2Fg%2F11p3g49gs1?entry=ttu 
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4.2 Perfil de los jefes de Hogar 

Caso 1 

Datos generales 

Nombre: SABINO ALCANTARA.  
Edad: 44 años. 
Fecha de la entrevista: 24/Agosto/2022. 

Preguntas Respuestas 

Categoría 1 

Datos personales del trabajador 

(Edad,  nivel máximo de estudios de cada 

miembro de familia, número de integrantes en 

la familia). 

¿Cuál es su número de hijos y cuántos de estos 

hijos trabajan, que otros miembros de su familia 

trabajan? ¿Cuál es su ocupación actual? 

Desempleado de 44 años, máximo grado de 

estudios: Secundaria, el máximo grado de 

estudios de su esposa: Primaria.  

Tiene 2 hijas y 1 hijo, todos sus hijos son 

mayores de edad, cuentan con una carrera 

profesional y con familias realizadas.  

Categoría II situación laboral 

¿Cuál era su ocupación, trabajo o empleo?  Toda su vida ha laborado como albañil. 

¿Cuál fue su situación durante el periodo de la 

pandemia y el confinamiento (lo descansaron, 

lo desemplearon o estuvo en actividad)? 

Debido a que se contagió de Covid-19 junto con 

su esposa tuvo que dejar de trabajar hasta que 

se cumpliera su cuarentena. 

¿Su anterior empleo era estable o inestable?  Inestable 

¿Le dieron algún tipo de compensación en su 

antiguo empleo tras su despido? 

No 

¿Le informaron sobre las razones de su 

despido? 

Sí 
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¿Cuánto tiempo tenía de antigüedad en su 

empleo? 

19 años 

¿Contaba con seguridad social en su trabajo? No 

¿Hizo uso de su cuenta de ahorro de retiro? No 

¿Qué alternativas laborales buscó en el caso de 

que lo desemplearan? 

  

Buscó empleo en varias construcciones o con 

conocidos, pero su condición en cuanto a 

rendimiento físico disminuye bastante, por lo 

que ya no tiene la fuerza necesaria para poder 

ejercer su oficio como años atrás. 

¿Qué alternativas económicas buscó ante su 

situación de desempleo (deuda, préstamos, 

créditos)? 

‘’Traté de conseguir un préstamo, pero me lo 

negaron por no tener un empleo en donde 

generará ingresos seguros’’ 

 ¿A qué distancia de su domicilio trabaja? Menos de 1 kilómetro. 

¿Algún miembro de su familia tuvo que iniciar a 

trabajar a raíz de la pandemia por Covid-19? 

 Ya todos los miembros de la familia trabajaban. 

Categoría III Dinámica familiar en el periodo de pandemia. 

¿Cuál es la situación económica de su núcleo 

familiar actualmente? 

Actualmente, apoya a sus hijas con el cuidado 

y crianza de sus nietos. 

¿Actualmente, gozan de los mismos servicios y 

abastecimiento económico que antes del 

confinamiento? 

Sí 

Categoría IV Afectaciones familiares en la etapa de pandemia y post pandemia 

Por cuestiones económicas algunos de sus 

hijos, ¿tuvieron que dejar sus estudios por falta 

de accesibilidad a internet o a un celular con 

datos móviles? 

No 

¿Qué otro factor fue la causa de que alguno de 

sus hijos dejara de estudiar en la pandemia? 

n/a 

Categoría V afectaciones laborales 
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¿Usted se contagió durante la pandemia y tuvo 

que dejar de trabajar? 

Si, actualmente no trabaja 

¿En su familia hubo algún contagiado o algún 

descenso debido a la pandemia Covid-19? 

Su esposa, cuñada, y papá. 

  

¿Alguno de sus compañeros resultaron 

contagiados? 

Sí, pero como eran más jóvenes. Se 

repusieron más rápido. 

¿Cuántos integrantes de su familia resultaron 

contagiados? 

3 integrantes. 

¿En el caso de familiares enfermos en la familia 

cómo se organizó la familia para apoyar? 

Cada uno estuvo trayendo comida para 

preparar en su casa y los apoyaron para que 

no tuvieran la necesidad de salir 

absolutamente a nada. 

¿Qué cambios de conducta ha notado usted 

entre sus hijos en el periodo de confinamiento y 

posterior? 

Toda la familia está muy decaída debido a la 

muerte de su esposa. 

¿La actual situación le ha impedido poder tener 

acceso a alimentos o a algún servicio? 

No. 

¿Tuvo algún impedimento para acceder a 

servicios de salud? 

Si, en el centro de Salud les negaron la atención 

médica, por miedo a contagiarse, al igual que 

en el Hospital del Municipio; sus hijos tuvieron 

que trasladar a un doctor particular a su 

domicilio para que pudieran diagnosticar y dar 

un tratamiento correcto. 

¿Qué estado de ánimo presentó después de 

quedarse sin trabajo (cansado, deprimido, 

angustiado, enojado, impotente)? 

Impotente. 

¿Emocionalmente cómo se siente, en este 

momento? ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir 

un nuevo empleo? N/A 

Deprimido. 
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¿Qué dificultades y obstáculos ha presentado 

para encontrar empleo? 

Debilidad después de la pandemia y la edad, ya 

que en ninguna empresa lo contrataron por su 

rango de edad. 

Categoría VI programas sociales y apoyo al desempleo 

¿Aquí en el municipio recibió algún tipo de 

apoyo durante su situación de desempleo? 

No. 

¿Recibió en algún momento algún apoyo 

económico por parte de la comunidad o de 

algún programa social? 

No. 

 

En el caso del entrevistado Número 1, la situación de desempleo afectó de una 

manera significativa tanto para él como para su esposa, a pesar de que ya no tenían 

dependientes económicos, ambos tenían enfermedades crónicas y algunos animales 

que mantener, resaltando que su adquisición de Covid fue una noticia que los alarmó 

mucho y se bloquearon ante esta pandemia. 

Su esposa falleció de  Cáncer, después de ganar la batalla contra el contagio, el jefe 

de hogar tuvo que enfrentarse a un proceso de duelo en donde la pandemia arrebató 

la vida de una pieza importante de la familia, afectando en un 100%, lo que lo ubica 

en un grado de vulnerabilidad; las secuelas de la enfermedad trajeron para este jefe 

de hogar mucha debilidad, afectación a sus pulmones, además de niveles de azúcar 

altos, aunados a su diabetes, lo que le causó una gran traba para poder 

desempeñarse en su anterior trabajo o en uno nuevo. 

Después de reponerse de la enfermedad buscó varias opciones y en todas fue 

rechazado, después de ello, fueron sus hijas quienes propusieron apoyarlo con el 

pago de sus servicios básicos y de su manutención, a cambio de que sea él quien las 

apoya con el cuidado de sus hijos, esta propuesta le pareció pertinente, pero hasta la 

fecha la idea de no poder generar su propio ingreso económico le causa una gran 

impotencia, además de que le ha sido muy difícil el poder superar que su esposa ya 

no está. 
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Este hombre vive solo en casa, se encarga del cuidado y crianza de algunos animales 

domésticos, además de alimentar, llevar a la escuela a sus nietos, recogerlos y 

cuidarlos hasta las 3 o 4 de la tarde dependiendo de la situación, en este primer caso 

se puede apreciar que hubo un cambio de roles en donde el jefe de hogar pasó a ser 

un dependiente económico de sus hijas. 

Caso 2 

Datos generales 

Fecha de entrevista: 27 de agosto de 2022. 

Nombre: Juan Martínez. 

Edad: 45 años. 

Preguntas Respuestas 

Categoría 1 

Datos personales del trabajador 

(Edad,  nivel máximo de estudios de cada 

miembro de familia, número de integrantes en la 

familia). 

¿Cuál es su número de hijos y cuántos de estos 

hijos trabajan, que otros miembros de su familia 

trabajan? ¿Cuál es su ocupación actual? 

Juan Martínez, 45 años de edad, máximo grado 

de estudios: Primaria. Su familia se encuentra 

conformada por 4 personas incluido él, dos hijos 

de la edad de 14 y 17 años, su esposa de 46 

años. Actualmente, trabaja su esposa, su hijo 

mayor y él. 

Categoría II situación laboral 

¿Cuál era su ocupación, trabajo o empleo? Anteriormente, trabajaba en una empresa de 

elaboración de herramientas ubicada en el 

municipio de Jilotepec, llamada TRUPER. 

¿Cuál fue su situación durante el periodo de la 

pandemia y el confinamiento (lo descansaron, lo 

desemplearon o estuvo en actividad)? 

Fue desempleado, ya que se contagió de Covid-

19 y las incapacidades no fueron aceptadas por 

la empresa, es decir, fue clasificado como 

abandono de trabajo injustificado por 15 días. 

¿Su anterior empleo era estable o inestable? Estable. 
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¿Le dieron alguna compensación en su antiguo 

empleo tras su despido? 

Sí, pero muy poco. 

¿Le informaron sobre las razones de su 

despido? 

Si. 

¿Cuánto tiempo tenía de antigüedad en su 

empleo? 

18 años. 

¿Contaba con seguridad social en su trabajo? Si. 

¿Hizo uso de su cuenta de ahorro de retiro? No. 

¿Qué alternativas laborales buscó en el caso de 

que lo des emplearán? 

  

Buscó empleo en otras fábricas e incluso en 

empresas privadas, pero en todas le comentaron 

que debido a su edad no le podían dar el empleo. 

  

 ¿Qué alternativas económicas busco ante su 

situación de desempleo (¿deuda, préstamos, 

créditos? 

Trató de recortar gastos y de hacer rendir 

mucho su liquidación. 

 ¿A qué distancia de su domicilio trabaja? A unos 100 metros de su vivienda, 

aproximadamente..  

¿Algún miembro de su familia tuvo que iniciar a 

trabajar a raíz de la pandemia por Covid-19? 

Su esposa e hijo mayor. 

Categoría III Dinámica familiar en el periodo de pandemia. 

¿Cuál es la situación económica de su núcleo 

familiar actualmente? 

Estable. 

¿Actualmente, gozan de los mismos servicios y 

abastecimiento económico que antes del 

confinamiento? 

Si. 

Categoría IV Afectaciones familiares en la etapa de pandemia y post pandemia 
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Por cuestiones económicas, ¿algunos de sus 

hijos tuvieron que dejar sus estudios por falta de 

accesibilidad a internet o a un celular con datos 

móviles? 

Su hijo el mayor se tuvo que ausentar un año 

de sus estudios, debido a que no contaban con 

el servicio de internet en casa y los servicios de 

café cerraron sus establecimientos debido a la 

pandemia.  

¿Qué otro factor fue la causa de que alguno de 

sus hijos dejara de estudiar en la pandemia? 

Tuvo que apoyar al cuidado de sus padres 

durante su adquisición de la enfermedad. 

  

Categoría V afectaciones laborales 

¿Usted se contagió durante la pandemia y tuvo 

que dejar de trabajar? 

Si. 

¿En su familia hubo algún contagiado o algún 

descenso debido a la pandemia Covid-19? 

Sí, pero fallecidos no. 

¿Alguno de sus compañeros resultaron 

contagiados? 

Antes de mí, hubo 3 contagios. 

¿Cuántas personas de su familia resultaron 

contagiadas? 

2. 

En el caso de familiares enfermos en la familia, 

¿Cómo se organizó la familia para apoyar? 

Sólo contaron con el apoyo y cuidado de sus 

hijos, ya que la familia de ambos se encuentra 

viviendo en lugares lejanos y por prevención 

nadie los visitó. 

¿Qué cambios de conducta ha notado usted 

entre sus hijos en el periodo de confinamiento y 

posterior? 

En el caso de su hijo mayor, si se nota un poco 

disgustado ya que tuvo que abandonar sus 

estudios por la situación, en su hijo menor todo 

parece normal. 

¿La actual situación le ha impedido poder tener 

acceso a alimentos o a algún servicio? 

No. 

¿Tuvo algún impedimento para acceder a 

servicios de salud? 

Nadie quiso atendernos en el centro de Salud y 

en el Hospital nos mandaron a pasar nuestra 

cuarentena en casa. 
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¿Qué estado de ánimo presentó después de 

quedarse sin trabajo (cansado, deprimido, 

angustiado, enojado, impotente)? 

Impotente. 

¿Emocionalmente cómo se siente, en este 

momento? ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir 

un nuevo empleo? N/A 

Mal, ya que es muy preocupante el no tener un 

empleo estable a estas alturas de la vida. 

  

¿Qué dificultades y obstáculos ha presentado 

para encontrar empleo? 

Edad, antecedentes de la enfermedad Covid-19, 

falta de experiencia ante nuevos empleos. 

  

Categoría VI programas sociales y apoyo al desempleo 

¿Aquí en el municipio recibió algún tipo de apoyo 

durante su situación de desempleo? 

No. 

¿Recibió en algún momento algún apoyo 

económico por parte de la comunidad o de algún 

programa social? 

No. 

 

Este segundo caso, muestra un cambio de roles en donde la esposa pasa de ser un 

dependiente económico a la nueva jefa de hogar en su núcleo, anteriormente quien 

proveía de ingresos económicos a la familia era el esposo, sin embargo, durante la 

pandemia fue contagiado por alguno de sus compañeros de trabajo, motivo por lo cual 

tuvo que abandonar sus actividades y recurrir al médico para tomar el tratamiento 

indicado, el entrevistado nos cuenta que en el Seguro social le dieron sus 

incapacidades pero que no hubo pago alguno por ellas, argumentando que esta 

enfermedad no se encontraba dentro del catálogo de enfermedades remuneradas, y 

que cualquier aclaración se dirigieran a su empresa, después del lapso marcado en 

las incapacidades, el empleado regresó a sus labores con la esperanza que le 
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apoyaran con alguna remuneración, lamentablemente no fue así, por el contrario le 

dieron a firmar su renuncia tras el lema de abandono de trabajo injustificado, le 

comentaron lo mismo que en su Seguro Social, esta enfermedad no estaba 

catalogada como grave ni con derecho a pago de incapacidades. La liquidación 

recibida fue muy poca después de 18 años de trabajo y la impotencia y enojo de haber 

sido participe de esta injusticia fue muy fuerte; durante la pandemia le resultó muy 

difícil el poder encontrar un nuevo empleo, ya que la edad es una traba que tiene 

mucho peso para la adquisición de uno, además de que para poder iniciar desde 0 

siempre piden tener una experiencia en el área a laborar. 

La situación en esta familia orilló a los miembros a buscar estrategias para apoyar al 

jefe de hogar, su hijo tuvo que buscar en empleo de medio tiempo para apoyar en los 

gastos y su esposa le propuso elaborar tortillas a mano, apoyándose en él como 

repartidor, en la comunidad la mayoría de mujeres saben realizar tortillas a mano sin 

embargo, son pocas personas quienes se dedican a la siembra de maíz como un 

negocio, en el caso de esta familia usaron el dinero de la liquidación del exempleado 

para comprar lo necesario y montar su nuevo negocio de tortilla. Siendo la mano de 

obra exclusiva de la esposa, ella se ubica actualmente como la jefa de hogar y todos 

se apoyan en la crianza y cuidado de los hijos.  

Caso 3 

Datos generales 

Fecha de entrevista: 12 de septiembre de 2022. 

Nombre: Refugio Alcántara. 

Edad: 45 años. 

Preguntas Respuestas 

Categoría 1 

Datos personales del trabajador 

(Edad,  nivel máximo de estudios de cada 

miembro de familia, número de integrantes en la 

familia). 

Tiene tiene 45 años, casi a punto de cumplir 46 

en el siguiente mes, tiene 2 hijas y 1 hijo, todos 

están casados y ninguno vive con él, únicamente 

su esposa, quien trabaja en una fábrica textil, 

solo estudió la primaria. 
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¿Cuál es su número de hijos y cuántos de estos 

hijos trabajan, que otros miembros de su familia 

trabajan? ¿Cuál es su ocupación actual? 

Actualmente, se dedica a la crianza de ganado 

ovino y al cuidado del hogar. 

Categoría II situación laboral 

¿Cuál era su ocupación, trabajo o empleo? Anteriormente, se dedicaba a la elaboración de 

helados y paletas de hielo. Debido a la pandemia 

el negocio quebró y ahora se dedica a la crianza 

de ovinos. 

¿Cuál fue su situación durante el periodo de la 

pandemia y el confinamiento (lo descansaron, lo 

desemplearon o estuvo en actividad)? 

Debido a que las escuelas cerraron, la venta de 

helados y paletas tuvo que desaparecer y junto 

con ello todos los instrumentos que utilizaba 

para la elaboración de sus helados. 

¿Su anterior empleo era estable o inestable? Inestable. 

¿Le dieron alguna compensación en su antiguo 

empleo tras su despido? 

No. 

¿Le informaron sobre las razones de su despido? N/a 

  

¿Cuánto tiempo tenía de antigüedad en su 

empleo? 

25 años. 

  

¿Contaba con seguridad social en su trabajo? No. 

¿Hizo uso de su cuenta de ahorro de retiro? N/a. 

¿Qué alternativas laborales buscó en el caso de 

que lo desemplearan? 

  

‘’Traté de buscar algún otro oficio, pero debido 

al encierro era la misma situación para todos 

los comerciantes que dependían de los 

estudiantes’’. 
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¿Qué alternativas económicas busco ante su 

situación de desempleo (deuda, préstamos, 

créditos? 

Vendió todo lo que tenía para la elaboración de 

sus helados y su triciclo que era su medio de 

transporte, pero no recurrió a deudas o 

préstamos. 

 ¿A qué distancia de su domicilio trabaja? En su domicilio. 

¿Algún miembro de su familia tuvo que iniciar a 

trabajar a raíz de la pandemia por Covid-19? 

No, su esposa ha trabajado desde que se 

conocieron. 

  

Categoría III Dinámica familiar en el periodo de pandemia. 

¿Cuál es la situación económica de su núcleo 

familiar actualmente? 

Estable. 

¿Actualmente, gozan de los mismos servicios y 

abastecimiento económico que antes del 

confinamiento? 

Sí. 

Categoría IV Afectaciones familiares en la etapa de pandemia y post pandemia 

Por cuestiones económicas, ¿Algunos de sus 

hijos tuvieron que dejar sus estudios por falta de 

accesibilidad a internet o a un celular con datos 

móviles? 

N/a. 

¿Qué otro factor fue la causa de que alguno de 

sus hijos dejara de estudiar en la pandemia? 

N/a. 

Categoría V afectaciones laborales   

¿En su familia hubo algún contagiado o algún descenso debido a la pandemia Covid-19? 

                                                                                    Contagiados sí, pero fallecidos ninguno. 
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¿Alguno de sus compañeros resultaron 

contagiados? 

N/a. 

  

¿Cuántas personas de su familia resultaron 

contagiadas? 

Su esposa. 

¿En el caso de familiares enfermos en la familia 

cómo se organizó la familia para apoyar? 

Su hija la mayor se mudó con ellos para 

hacerse cargo de los cuidados y tratamientos. 

¿Qué cambios de conducta ha notado usted 

entre sus hijos en el periodo de confinamiento y 

posterior? 

Sus hijos se encuentran aún con el miedo a los 

contagios, quedaron muy sensibles ante esta 

enfermedad. 

¿La actual situación le ha impedido poder tener 

acceso a alimentos o a algún servicio? 

No. 

¿Tuvo algún impedimento para acceder a 

servicios de salud? 

Si. 

¿Qué estado de ánimo presentó después de 

quedarse sin trabajo (cansado, deprimido, 

angustiado, enojado, impotente)? 

Cansado y deprimido. 

¿Emocionalmente cómo se siente, en este 

momento? 

Se siente vulnerable, ya que el día que no 

tenga las fuerzas y la capacidad para poder 

criar a sus ovinos, se quedará sin algún ingreso 

económico y su edad le impedirá buscar algún 

otro oficio. 

¿Cuánto tiempo tardó en conseguir un nuevo 

empleo? N/A 

2 meses. 

¿Qué dificultades y obstáculos ha presentado 

para encontrar empleo? 

La edad, la experiencia y la pérdida de habilidad. 

Categoría VI programas sociales y apoyo al desempleo 
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¿Aquí en el municipio recibió algún tipo de apoyo 

durante su situación de desempleo? 

No. 

¿Recibió en algún momento algún apoyo 

económico por parte de la comunidad o de algún 

programa social? 

No. 

 Análisis 

La organización de esta familia se puede denominar distante, ya que el jefe de hogar 

siempre ha tenido a su cargo la manutención de su familia, aunque su esposa siempre 

ha trabajado para poder pagar sus propios gastos, durante el crecimiento de sus hijos 

ambos se hacían cargo de los gastos de la escuela y de su manutención, al crecer 

ellos y hacer sus vidas, continuaron con sus empleos, sin embargo, nunca se había 

presentado la situación en que alguno de los dos se quedará desempleado. Durante 

la pandemia, la primera en contagiarse fue ella y días después ambos tenían los 

mismos síntomas, mencionando que él presentaba diabetes, hipertensión e inicios de 

Parkinson, lo cual les resultó muy difícil poder superar, desde estos antecedentes 

hasta su comunicación que no estaba del todo bien, este encierro significó para ellos 

un gran reto. 

El desempleo de él lo posicionó en un estatus de impotencia y desesperación; sus 

ingresos económicos siempre dependían de la venta de sus helados a los estudiantes 

y a los trabajadores, como se veía la situación, la pandemia había llegado para 

quedarse. 

Después de reponerse de la enfermedad, este jefe de hogar busco múltiples opciones 

para poder emplearse, sin embargo, fue rechazado en todas partes, destacando su 

edad, estado de salud y falta de experiencia en la realización de nuevas actividades, 

tras analizar la situación tuvo que buscar opciones que le permitieran el poder 

sustentar su hogar y cuidar de sus enfermedades; durante su niñez aprendió de su 

padre la crianza y engorda de ovinos y vacunos, por lo tanto, decidió vender sus 

herramientas de trabajo a bajos precios para poder iniciar a comprar corderas y 

engordarlas para después venderlas, negocio que le resultó una generación de 

ingresos desde su hogar. 
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La situación de este entrevistado lo coloca como una persona vulnerable en todos los 

sentidos, ya que sus enfermedades le impiden el poder desempeñarse en cualquier 

otra actividad y se podría decir que es una persona que se encuentra la mayor parte 

del tiempo viviendo solo. 

Caso 4 

Datos generales 

Fecha de entrevista: 13 de septiembre de 2022. 

Nombre: Herculano Santiago. 

Edad: 45 años. 

Preguntas Respuestas 

Categoría 1   Datos personales del trabajador 

  

  

(Edad,  nivel máximo de estudios de cada 

miembro de familia, número de integrantes en 

la familia). 

¿Cuál es su número de hijos y cuántos de estos 

hijos trabajan, que otros miembros de su familia 

trabajan? ¿Cuál es su ocupación actual? 

Herculano, máximo grado de estudios: 

Secundaria, su familia está conformada por 9 

personas incluyéndose a él, 3 hijos, 3 nietos, 1 

nuera, su esposa y el. Su hija mayor tiene 27 

años, es madre soltera con dos niños, una hija 

de 7 años y 1 hijo de 4 años. 

Actualmente, Herculano ayuda con la 

manutención de sus dos nietos. Su siguiente 

hijo tiene 25 años, casado, con una hija de 3 

años quien aún no va a la escuela, su hijo más 

chico tiene 20 años, se encontraba estudiando, 

ahora trabaja. 

Categoría II Situación laboral 
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¿Cuál era su ocupación, trabajo o empleo? Es obrero en la empresa de herramientas 

TRUPER. 

¿Cuál fue su situación durante el periodo de la 

pandemia y el confinamiento (lo descansaron, 

lo desemplearon o estuvo en actividad)? 

Estuvo trabajando en la empresa algunos días 

sí y algunos no, solo con la mitad de sueldo. 

¿Su anterior empleo era estable o inestable? 

inestable 

Estable. 

¿Le dieron alguna compensación en su antiguo 

empleo tras su despido? 

N/a. 

¿Le informaron sobre las razones de su 

despido? 

No fue despedido, solo disminuyeron su sueldo. 

¿Cuánto tiempo tenía de antigüedad en su 

empleo? 

25 años. 

¿Contaba con seguridad social en su trabajo? Si. 

¿Hizo uso de su cuenta de ahorro de retiro? N/a. 

¿Qué alternativas laborales buscó en el caso de 

que lo desemplearan? 

Cocinando donas caseras en casa, y 

vendiéndolas casa por casa. 

¿Qué alternativas económicas busco ante su 

situación de desempleo (¿deuda, préstamos, 

créditos? 

Solicito un préstamo, el cual no termina de 

pagar, ya que los intereses son bastante 

elevados. 

 ¿A qué distancia de su domicilio trabaja? 40 minutos de distancia. 

¿Algún miembro de su familia tuvo que iniciar a 

trabajar a raíz de la pandemia por Covid-19? 

Su hijo menor y su esposa en días 

intermitentes. 
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Categoría III Dinámica familiar en el periodo de pandemia. 

¿Cuál es la situación económica de su núcleo 

familiar actualmente? 

Regular. 

  

¿Actualmente, gozan de los mismos servicios y 

abastecimiento económico que antes del 

confinamiento? 

No, tuvieron que cancelar la compra de gas 

natural para cocinar y ahora cocinan con leña. 

En el caso de la luz eléctrica tuvieron que dejar 

de pagar por un tiempo, pero ahora volvieron a 

pagar. 

Categoría IV Afectaciones familiares en la etapa de pandemia y post pandemia 

Por cuestiones económicas, ¿algunos de sus 

hijos tuvieron que dejar sus estudios por falta de 

accesibilidad a internet o a un celular con datos 

móviles? 

Su hijo menor estudiaba en la Universidad, pero 

tuvo que dejar sus estudios debido a que no 

asistía a clases virtuales y por ende no 

entregaba sus trabajos, en su casa no hay 

servicio de internet y tampoco tienen 

computadora. 

¿Qué otro factor fue la causa de que alguno de 

sus hijos dejara de estudiar en la pandemia? 

La economía. 

  

Categoría V afectaciones laborales,  

  

¿Usted se contagió durante la pandemia y tuvo 

que dejar de trabajar? 

Si se contagió, pero los síntomas que presentó 

sólo le permitieron ausentarse por 7 días. En el 

seguro social no le pagaron sus incapacidades, 

pero la empresa no lo despidió. 
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¿En su familia, hubo algún contagiado o algún 

descenso debido a la pandemia Covid-19? 

Familia cercana no, pero quienes viven en la 

Ciudad de México si, fallecieron dos. 

¿Alguno de sus compañeros resultaron 

contagiados? 

Si, alrededor de 10 en la misma planta que él. 

¿Cuántas personas de su familia resultaron 

contagiadas? 

Ninguna, solamente él. 

¿En el caso de familiares enfermos en la familia 

cómo se organizó la familia para apoyar? 

N/a. 

  

¿Qué cambios de conducta ha notado usted 

entre sus hijos en el periodo de confinamiento y 

posterior? 

Miedo, enojo y desesperación. 

¿La actual situación le ha impedido poder tener 

acceso a alimentos o a algún servicio? 

Si, a servicio de gas. 

¿Tuvo algún impedimento para acceder a 

servicios de salud? 

Impedimento no, pero las atenciones fueron 

muy deficientes y los tratamientos pocas veces 

fueron gratuitos. 

¿Qué estado de ánimo presentó después de 

quedarse sin trabajo (cansado, deprimido, 

angustiado, enojado, impotente)? 

Angustiado y enojado. 

  

¿Emocionalmente cómo se siente, en este 

momento? 

N/a. 

¿Cuánto tiempo tardó en conseguir un nuevo 

empleo? 

N/a. 
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¿Qué dificultades y obstáculos ha presentado 

para encontrar empleo? 

N/a. 

Categoría VI programas sociales y apoyo al desempleo 

¿Aquí en el municipio recibió algún tipo de 

apoyo durante su situación de desempleo? 

No. 

¿Recibió en algún momento algún apoyo 

económico por parte de la comunidado de algún 

programa social? 

No. 

 

Análisis 

La mayoría de las viviendas de la comunidad se encuentran habitadas por dos o tres 

familias, en el caso del entrevistado número 4, él vive con sus 3 hijos, de los cuales 2 

ya tuvieron descendencia. 

En este caso, hay más personas trabajando quienes proporcionan un ingreso 

semanal a la familia, sin embargo, los gastos personales quedan solo del lado del jefe 

del hogar, la situación de desempleo se torna de una manera parcial, ya que no hubo 

un despido como tal, el trabajador tuvo que buscar estrategias que le permitieran el 

poder solventar los gastos de su hogar con la mitad de sueldo que le proporcionaron  

y con el apoyo de su esposa, ella fue quien tuvo la idea de elaborar donas caseras y 

venderlas casa por casa, ella las elaboraba y el junto con sus nietos se dedican a 

venderlas por las tardes, dado que su empleo de medio tiempo era por las mañanas.  

El papel de jefe de hogar quedo compartido entre el esposo, la esposa y su hija mayor, 

dado que los tres colaboraron para la manutención y con ingresos monetarios para 

poder sacar adelante la situación mientras la pandemia permitía que el jefe de hogar 

volviera a su empleo. 

Caso 5 
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Datos generales 

Fecha de entrevista: 14 de septiembre de 2022. 

Nombre: Mauro Garrido. 

Edad: 44 años. 

Preguntas Respuestas 

Categoría 1 

Datos personales del trabajador 

(Edad,  nivel máximo de estudios de cada 

miembro de familia, número de integrantes en la 

familia). 

¿Cuál es su número de hijos y cuántos de estos 

hijos trabajan, que otros miembros de su familia 

trabajan? ¿Cuál es su ocupación actual? 

Mauro tiene como máximo grado de estudios: 

Primaria, su familia está conformada por 6 

persona incluido él, tiene 3 hijas, su hija mayor  

tiene 22 años y trabaja en la empresa TRUPER, 

su segunda hija estudia el bachillerato tiene 15 

años, su hija más pequeña tiene 2 años, su 

esposa 39 años y su suegra 69 años. 

Sólo trabaja su hija mayor y él. 

 ¿Cuál es su ocupación actual? Vigilante en el turno nocturno en un rancho. 

  

Categoría II situación laboral 

¿Cuál era su ocupación, trabajo o empleo? Trabajaba en la Empresa Truper, pero fue 

despedido después de su contagio y respectiva 

incapacidad. 

¿Cuál fue su situación durante el periodo de la 

pandemia y el confinamiento (lo descansaron, lo 

desemplearon o estuvo en actividad)? 

Fue desempleado, ya que las incapacidades que 

le enviaron no fueron aceptadas por la empresa. 

¿Su anterior empleo era estable o inestable? Estable. 

¿Le dieron alguna compensación en su antiguo 

empleo tras su despido? 

Sí. 

¿Le informaron sobre las razones de su despido? Si. 
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¿Cuánto tiempo tenía de antigüedad en su 

empleo? 

11 años. 

¿Contaba con seguridad social en su trabajo? Si. 

¿Hizo uso de su cuenta de ahorro de retiro? No. 

¿Qué alternativas laborales buscó en el caso de 

que lo desemplearan? 

Buscó empleo en varias fábricas y empresas, 

pero no dieron respuesta en ninguna. 

¿Qué alternativas económicas busco ante su 

situación de desempleo (deuda, préstamos, 

créditos? 

Deuda con familiares. 

 ¿A qué distancia de su domicilio trabaja? En tiempo, son 25 minutos. 

¿Algún miembro de su familia tuvo que iniciar a 

trabajar a raíz de la pandemia por Covid-19? 

Su hija mayor. 

Categoría III Dinámica familiar en el periodo de pandemia. 

¿Cuál es la situación económica de su núcleo 

familiar actualmente? 

Regular. 

¿Actualmente, gozan de los mismos servicios y 

abastecimiento económico que antes del 

confinamiento? 

No, se han tenido que limitar en muchas cosas. 

Categoría IV Afectaciones familiares en la etapa de pandemia y post pandemia 

Por cuestiones económicas, ¿algunos de sus 

hijos tuvieron que dejar sus estudios por falta de 

accesibilidad a internet o a un celular con datos 

móviles? 

Su hija mayor tuvo que dejar la Universidad, ya 

que los gastos eran muchos y el desempleo del 

jefe de familia la orillo a buscar empleo. 

¿Qué otro factor fue la causa de que alguno de 

sus hijos dejara de estudiar en la pandemia? 

Falta de accesibilidad a internet. 
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Categoría V afectaciones laborales 

¿Usted se contagió durante la pandemia y tuvo 

que dejar de trabajar? 

Si. 

¿En su familia hubo algún contagiado o algún 

descenso debido a la pandemia Covid-19? 

Todos se contagiaron, excepto la niña pequeña- 

  

¿Alguno de sus compañeros resultaron 

contagiados? 

Si. 

¿Cuántas personas de su familia resultaron 

contagiadas? 

5. 

¿En el caso de familiares enfermos en la familia 

cómo se organizó la familia para apoyar? 

Les traían de comer y se comunicaban a través 

del celular para preguntar si necesitaban algo. 

¿Qué cambios de conducta ha notado usted 

entre sus hijos en el periodo de confinamiento y 

posterior? 

Se notan estresadas y con preocupación. 

  

¿La actual situación le ha impedido poder tener 

acceso a alimentos o a algún servicio? 

No. 

¿Tuvo algún impedimento para acceder a 

servicios de salud? 

Sí. 

¿Qué estado de ánimo presentó después de 

quedarse sin trabajo (cansado, deprimido, 

angustiado, enojado, impotente)? 

Deprimido e impotente. 

¿Emocionalmente cómo se siente, en este 

momento? 

Bastante angustiado. 

¿Cuánto tiempo tardó en conseguir un nuevo 

empleo? N/A 

3 meses. 
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¿Qué dificultades y obstáculos ha presentado 

para encontrar empleo? 

  

Su edad y su desgaste físico. 

  

Categoría VI programas sociales y apoyo al desempleo 

¿Aquí en el municipio recibió algún tipo de apoyo 

durante su situación de desempleo? 

No. 

¿Recibió en algún momento algún apoyo 

económico por parte de la comunidad o de algún 

programa social? 

No. 

 

 Análisis 

Este caso, coloca al jefe hogar en un estado compartido con su hija mayor, quien tuvo 

que abandonar sus estudios para poder apoyar a su papá, el cual fue despedido 

durante la pandemia por Covid-19, el mayor peso de responsabilidad ha quedado en 

ella, que es quien conserva su empleo estable, además de que su rendimiento en su 

empleo y su nivel de estudios la colocaron en un puesto un poco más alto lo que le 

permite tener un sueldo un poco más alto. 

El anterior jefe de hogar se encuentra trabajando como vigilante nocturno en un 

rancho, dado que por su edad le ha sido muy complicado el poder encontrar un 

empleo estable como el que tenía anteriormente, le cerraron las puertas en varias 

vacantes, lo que le ocasionó una situación de estrés y desesperación, por lo que, tuvo 

que recurrir a un préstamo con sus familiares para poder solventar sus gastos 

mientras encontraba un nuevo empleo; tras una larga búsqueda tuvo la suerte de ser 

contratado como vigilante, pero menciona que es un empleo en donde no tiene un 

seguro social, estabilidad fija, aumentos ni nada relacionado con su anterior empleo, 

sin embargo es lo único que pudo conseguir para apoyar ahora en los gastos de su 

hogar. 
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Su empleo lo complementa con el oficio de corte de pasto, el cual solo es solicitado 

en algunas ocasiones, la mayoría de los empleadores que en ocasiones lo contratan 

son del Municipio. 

 Caso 6 

Datos generales 

Fecha de entrevista: 14 de septiembre de 2022. 

Nombre: Francisco 

Edad: 45 años. 

Preguntas Respuestas 

Categoría 1 

Datos personales del trabajador 

(Edad, nivel máximo de estudios de cada 

miembro de familia, número de integrantes en la 

familia). 

¿Cuál es su número de hijos y cuántos de estos 

hijos trabajan, que otros miembros de su familia 

trabajan? ¿Cuál es su ocupación actual? 

Tiene 45 años de edad, máximo grado de 

estudios: secundaria, actualmente, habitan en su 

casa 3 personas incluido él, 2 hijos, un hombre 

de 23 años quien trabaja junto con él y una mujer 

de 18 años, quien se encuentra estudiando. 

 ¿Cuál es su ocupación actual? Actualmente, trabaja en un pequeño rancho 

alimentando ganado y labrando las tierras de 

cosecha para poder alimentar a dicho ganado. 

Categoría II situación laboral 

¿Cuál era su ocupación, trabajo o empleo?  Anteriormente, era policía. 

¿Cuál fue su situación durante el periodo de la 

pandemia y el confinamiento (lo descansaron, lo 

desemplearon o estuvo en actividad)? 

Fue descansado, ya que las guardias que 

realizaba en el Municipio fueron canceladas 

debido al confinamiento, a él y a varios 

compañeros los mandaron a descansar sin goce 

de sueldo. Él renunció de manera voluntaria ya 

que necesita ingresos económicos para el 

sostén de su familia. 
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¿Su anterior empleo era estable o inestable? Estable. 

¿Le dieron alguna compensación en su antiguo 

empleo tras su despido? 

Sí, pero muy poca. 

¿Le informaron sobre las razones de su despido? N/a. 

¿Cuánto tiempo tenía de antigüedad en su 

empleo? 

 22 años. 

¿Contaba con seguridad social en su trabajo? Sí. 

¿Hizo uso de su cuenta de ahorro de retiro? No. 

¿Qué alternativas laborales buscó en el caso de 

que lo desemplearan? 

Trató de buscar empleo de vigilante o de 

guardia de seguridad, que es en lo que se 

desempeñaba mejor, pero no obtuvo respuesta. 

¿Qué alternativas económicas busco ante su 

situación de desempleo (deuda, préstamos, 

créditos? 

Mantuvo su familia con su liquidación durante el 

lapso que estuvo desempleado. 

  

 ¿A qué distancia de su domicilio trabaja? En tiempo, a 25 minutos. 

¿Algún miembro de su familia tuvo que iniciar a 

trabajar a raíz de la pandemia por Covid-19? 

No. 

Categoría III Dinámica familiar en el periodo de pandemia. 

¿Cuál es la situación económica de su núcleo 

familiar actualmente? 

Buena. 

¿Actualmente, gozan de los mismos servicios y 

abastecimiento económico que antes del 

confinamiento? 

Sí. 

Categoría IV Afectaciones familiares en la etapa de pandemia y post pandemia 
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Por cuestiones económicas, ¿algunos de sus 

hijos tuvieron que dejar sus estudios por falta de 

accesibilidad a internet o a un celular con datos 

móviles? 

No. 

¿Qué otro factor fue la causa de que alguno de 

sus hijos dejara de estudiar en la pandemia? 

N/a. 

Categoría V afectaciones laborales 

¿Usted se contagió durante la pandemia y tuvo 

que dejar de trabajar? 

No. 

¿En su familia hubo algún contagiado o algún 

descenso debido a la pandemia Covid-19? 

Si, su esposa falleció durante la pandemia. 

¿Alguno de sus compañeros resultaron 

contagiados? 

No. 

¿Cuántas personas de su familia resultaron 

contagiadas? 

Su esposa, sus suegros y sus 5 hijos. 

  

¿En el caso de familiares enfermos en la familia 

cómo se organizó la familia para apoyar? 

La familia se encontraba con mucho miedo y 

temían a contagiarse por ofrecer su apoyo. 

¿Qué cambios de conducta ha notado usted 

entre sus hijos en el periodo de confinamiento y 

posterior? 

Sus hijos se encuentran tristes y muy deprimidos 

por la muerte de su mamá. 

¿La actual situación le ha impedido poder tener 

acceso a alimentos o a algún servicio? 

No. 

¿Tuvo algún impedimento para acceder a 

servicios de salud? 

Si, en el hospital general, les negaron la atención 

médica.  

¿Qué estado de ánimo presentó después de 

quedarse sin trabajo (cansado, deprimido, 

angustiado, enojado, impotente)? 

Angustiado. 

  

¿Emocionalmente cómo se siente, en este 

momento? 

Triste y enojado a la vez. 
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¿Cuánto tiempo tardó en conseguir un nuevo 

empleo? N/A 

Un mes y medio. 

  

¿Qué dificultades y obstáculos ha presentado 

para encontrar empleo? 

La falta de experiencia en nuevos oficios y la 

edad. 

Categoría VI programas sociales y apoyo al desempleo 

¿Aquí en el municipio recibió algún tipo de apoyo 

durante su situación de desempleo? 

No. 

¿Recibió en algún momento algún apoyo 

económico por parte de la comunidad o de algún 

programa social? 

No. 

 Análisis 

Este es un segundo ejemplo, de los casos de duelo que tuvieron que atravesar 

algunos de los habitantes de la comunidad, la situación de desempleo, se acompañó 

de contagios por Covid-19 que llevaron a la muerte de la madre de familia, lo que 

ocasionó que la familia se desintegra al grado de quedar solo el jefe de familia con 

dos hijos, él tuvo que buscar múltiples opciones para poder mantener a su familia, sin 

embargo, en cada uno de los empleos que busco fue rechazado, uno de los 

principales impedimentos para poder desempeñarse fueron su edad y la falta de 

experiencia en nuevos empleos; la mayoría de las empresas buscan a talento joven 

y que cuenten con 1 o 2 años de experiencia para poder incursionar en sus empresas. 

La adquisición de la experiencia desde su niñez le sirvió mucho para poder 

desempeñarse en su actual puesto, las actividades del campo siempre tendrán un 

peso importante para los pobladores de la comunidad y esta fue una de las 

habilidades que el jefe de hogar aprovechó para adquirir este nuevo empleo. 

Psicológicamente los tres miembros en esta familia se encuentran mal, ya que es muy 

difícil para ellos el poder superar la pérdida de su madre y la ruptura de su unión 

familiar.  
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Caso 7 

Datos generales 

Fecha de entrevista: 14 de septiembre de 2022. 

Nombre: Jerónimo García. 

Edad: 45 años.  

Preguntas Respuestas 

Categoría 1 

Datos personales del trabajador 

(Edad, nivel máximo de estudios de cada 

miembro de familia, número de integrantes en la 

familia). 

¿Cuál es su número de hijos y cuántos de estos 

hijos trabajan, que otros miembros de su familia 

trabajan? ¿Cuál es su ocupación actual? 

Jerónimo tiene 45 años, su máximo grado de 

estudios: primaria, su familia está conformada 

por sus padres, un hermano, su pareja 

sentimental y 1 hijo. La organización económica 

es la siguiente: sus padres ya son personas 

adultas y se apoyan con el dinero de su pensión 

otorgada cada 2 meses, su hermano tiene 42 

años, nunca se casó y trabaja para sus gastos. 

En el caso de Jerónimo, trabajaba como peón en 

las milpas, dependiendo de la temporada de 

trabajo, él sostiene económicamente  a su 

esposa y a su hijo. 

 ¿Cuál es su ocupación actual? Fue imposible trabajar en las milpas, ya que 

todas las personas al enterarse del 

confinamiento decidieron no invertir en la 

siembra de las milpas y mejor guardar su dinero 

para sus gastos y necesidades familiares. 

Categoría II situación laboral 

¿Cuál era su ocupación, trabajo o empleo? Actualmente, se dedica a la venta de verduras en 

el tianguis o en las paradas de los autobuses. 

¿Cuál fue su situación durante el periodo de la 

pandemia y el confinamiento (lo descansaron, lo 

desemplearon o estuvo en actividad)? 

Peón en las milpas. 
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¿Su anterior empleo era estable o inestable? Inestable. 

¿Le dieron alguna compensación en su antiguo 

empleo tras su despido? 

No. 

¿Le informaron sobre las razones de su 

despido? 

No. 

¿Cuánto tiempo tenía de antigüedad en su 

empleo? 

 Toda su vida. 

¿Contaba con seguridad social en su trabajo? No. 

¿Hizo uso de su cuenta de ahorro de retiro? No. 

 

¿Qué alternativas laborales buscó en el caso de 

que lo desemplearan? 

Venta de verduras en las casas. 

  

¿Qué alternativas económicas busco ante su 

situación de desempleo (¿deuda, préstamos, 

créditos? 

Pidió dinero prestado a su hermano. 

 ¿A qué distancia de su domicilio trabaja? 15 minutos. 

¿Algún miembro de su familia tuvo que iniciar a 

trabajar a raíz de la pandemia por Covid-19? 

No. 

Categoría III Dinámica familiar en el periodo de pandemia. 

¿Cuál es la situación económica de su núcleo 

familiar actualmente? 

Regular. 

¿Actualmente, gozan de los mismos servicios y 

abastecimiento económico que antes del 

confinamiento? 

Sí.  

Categoría IV Afectaciones familiares en la etapa de pandemia y post pandemia 
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Por cuestiones económicas, ¿algunos de sus 

hijos tuvieron que dejar sus estudios por falta de 

accesibilidad a internet o a un celular con datos 

móviles? 

Sí. 

¿Qué otro factor fue la causa de que alguno de 

sus hijos dejara de estudiar en la pandemia? 

Falta de ingresos económicos. 

Categoría V afectaciones laborales 

¿Usted se contagió durante la pandemia y tuvo 

que dejar de trabajar? 

Se contagió y dejó de trabajar 

aproximadamente 20 días. 

¿En su familia hubo algún contagiado o algún 

descenso debido a la pandemia Covid-19? 

Sus padres y su hermano fueron contagiados. 

¿Alguno de sus compañeros resultaron 

contagiados? 

Si. 

¿Cuántas personas de su familia resultaron 

contagiadas? 

3. 

¿En el caso de familiares enfermos en la familia 

cómo se organizó la familia para apoyar? 

Sus hermanos que viven en el mismo pueblo si 

los visitaron y algunos de ellos traían la comida 

preparada o para preparar, una hermana era 

quien venía a lavar la ropa y los trastes para 

que no tocaran el agua fría. 

¿Qué cambios de conducta ha notado usted 

entre sus hijos en el periodo de confinamiento y 

posterior? 

No nota ninguna conducta diferente de la que 

tiene normalmente. 

  

¿La actual situación le ha impedido poder tener 

acceso a alimentos o a algún servicio? 

A servicios sí, y a alimentos no, ya que en el 

campo siempre hay algo que comer. 

  

¿Tuvo algún impedimento para acceder a 

servicios de salud? 

Si. 

¿Qué estado de ánimo presentó después de 

quedarse sin trabajo (cansado, deprimido, 

angustiado, enojado, impotente)? 

Impotente. 
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¿Emocionalmente cómo se siente, en este 

momento? 

Muy preocupado. 

¿Cuánto tiempo tardó en conseguir un nuevo 

empleo? N/A 

Aproximadamente, 1 mes. 

¿Qué dificultades y obstáculos ha presentado 

para encontrar empleo? 

Su edad, ya que será imposible encontrar un 

empleo estable en este rango de edad. 

Categoría VI programas sociales y apoyo al desempleo 

¿Aquí en el municipio, recibió algún tipo de 

apoyo durante su situación de 

desempleo? 

No. 

¿Recibió en algún momento algún apoyo 

económico por parte de la comunidad 

o de algún programa social? 

No. 

  

Análisis 

El último entrevistado comparte su papel como jefe de hogar, junto con su esposa, ya 

que ella es quien lo apoya en siembra, cultivo y la venta de las verduras en los tianguis 

y en ocasiones en las casas,  su situación de desempleo le impidió durante el periodo 

del confinamiento la adquisición de bienes, servicios de salud e incluso alimentos, 

coincidiendo  con los casos anteriores  le fue complicado el que le dieran la 

oportunidad de incursionar en alguna empresa o fábrica del Municipio; con la 

oportunidad de tener un empleo estable. 

La familia se encuentra unida y la educación y crianza de su hijo es compartida, ya 

que ambos se hacen cargo de él y las tareas son repartidas entre los tres, con la 

finalidad de que convivan y generen ingresos para su familia. 

La actual posición del jefe de hogar es económicamente estable, sin embargo, el 

hecho de que su papel de jefe de hogar dejó de ser exclusivo ha tenido una afectación 

personal aunado a la exclusión social de la que se sintió partícipe durante su situación 

de desempleo y contagio por Covid-19. 

Situación de ex empleadores 
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Además de haber realizado este estudio con jefes de hogar desempleados, para 

poder conocer de qué manera tuvieron que enfrentar esta problemática, también tuve 

la oportunidad de entrevistar a un ex empleador para conocer cuál fue la situación 

desde el otro lado del desempleo, a continuación, una síntesis del cuestionario 

aplicado. 

Entrevista vía telefónica a empleador en municipio de Jilotepec, Estado de 

México 

Datos generales 

Nombre: JOSÉ ARCE MARTINEZ. 

Edad: 49 años. 

Fecha de la entrevista: Viernes 23 de septiembre de 2022. 

Preguntas Respuestas 

Categoría 1   Datos personales del trabajador 

(Edad, nivel máximo de estudios de cada 

miembro de familia, número de integrantes en la 

familia). 

¿Cuál es su número de hijos y cuántos de estos 

hijos trabajan, que otros miembros de su familia 

trabajan? ¿Cuál es su ocupación actual? 

 

José Arce Martínez, con 49 años, ex empleador 
contratista de obras públicas, tiene su título de 
Ingeniero civil, su formación académica fue la 
base para adentrarse en obras públicas en el 
Municipio. Su núcleo familiar está conformado 
por 2 personas, incluido él y su mamá. Tiene 2 
hijos, los cuales son mayores de edad, ellos ya 
tienen su familia independiente, su estado civil: 
divorciado. 

  

 ¿Cuál es su ocupación actual? Hoy en día, tiene un negocio de materiales y 

construcción, comenta que como ya conoce 

algunos contactos que conoció a través de su 

experiencia laboral, le es más fácil mover su 

mercancía. 

  

Categoría II situación laboral 

¿Cuál era su ocupación, trabajo o empleo? Estudió la carrera de ingeniero civil, y fue un 

contratista de obras, principalmente en obras 

públicas del municipio de Atlacomulco. 
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¿Cuál fue su situación durante el periodo de la 

pandemia y el confinamiento (lo descansaron, lo 

desemplearon o estuvo en actividad)? 

Tuvo que descansar a todos sus empleados, 

debido a que las obras del municipio pararon 

todas sus obras, derivado del confinamiento,” 

descanse a 44 albañiles y 40 auxiliares de 

albañilería, 3 soldadores, 2 plomeros, y dos 

yeseros. En total 91 trabajadores” 

  

¿Su anterior empleo era estable o inestable? Inestable ya que se sabía con anterioridad que 

las obras del municipio no son empleos fijos y 

son aleatorios. 

  

¿Dió alguna compensación tras los despidos a 

sus trabajadores? 

No, ninguna.   

¿Informó sobre las razones de los despidos? Si, informo que las actividades habían sido 

canceladas debido a la pandemia. 

  

¿Cuánto tiempo tenían de antigüedad sus 

empleados? 

“El trabajador que tenía más años conmigo era 

un albañil convivió 13 años de manera 

intermitente, debido a que las obras se 

terminaban y después de algún tiempo de 

nuevo iniciaban otras”, pero el siempre 

regresaba a trabajar con él. 

  

¿Sus empleados contaban con seguridad 

social? 

No, ninguno de los trabajadores contaba con un 

seguro social. 

  

¿Qué alternativas laborales buscó en el 

momento qué se quedó sin empleo? 

La primera opción fue la de un establecimiento 

de materiales para la construcción, el comenta 

“yo tengo conocimiento de toda el área de 

construcción y para mí fue la opción más 

viable”. 

  

¿Qué alternativas económicas busco ante su 

situación de desempleo (¿deuda, préstamos, 

créditos? 

Afortunadamente no tuvo que recurrir a 

ninguna de esas opciones. 

  

 ¿A qué distancia de su domicilio trabaja? Justo frente a su domicilio, de esta manera se 

evita el pago de renta y de compra de 

alimentos. 

  

¿Algún miembro de su familia tuvo que iniciar a 

trabajar a raíz de la pandemia por Covid-19? 

No, únicamente vive con su mamá, pero ella es 

una persona mayor y él siempre la ha apoyado. 
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Categoría III Dinámica familiar en el periodo de pandemia.   

¿Cuál es la situación económica de su núcleo 

familiar actualmente? 

Tienen una economía estable.   

¿Actualmente, gozan de los mismos servicios y 

abastecimiento económico que antes del 

confinamiento? 

Si, las cantidades que pagan por sus servicios 

son muy accesibles, ya que solamente habitan 

2 personas en casa. 

  

Categoría V afectaciones laborales     

¿Usted se contagió durante la pandemia y tuvo 

que dejar de trabajar? 

Se contagió, pero enseguida acudió al hospital; 

dado que su contagio fue un poco después de 

desemplear a sus trabajadores, el ya no estaba 

trabajando y su cuarentena la pasó 

completamente en el hospital. 

  

¿En su familia hubo algún contagiado o algún 

descenso debido a la pandemia Covid-19? 

No.   

¿Alguno de sus trabajadores resultaron 

contagiados? 

No lo supo, ya que todos venían de localidades 

retiradas a trabajar al municipio de 

Atlacomulco. 

  

¿Cuántas personas de su familia resultaron 

contagiadas? 

Debido a que es una persona divorciada y no 

tiene comunicación alguna con sus hijos, 

desconoce si ellos fueron contagiados a causa 

de la enfermedad. 

  

¿La actual situación le ha impedido poder tener 

acceso a alimentos o a algún servicio? 

No.   

¿Tuvo algún impedimento para acceder a 

servicios de salud? 

No.   

¿Qué estado de ánimo presentó después de 

quedarse sin trabajo (cansado, deprimido, 

angustiado, enojado, impotente)? 

Preocupado.   

¿Emocionalmente cómo se siente, en este 

momento? 

Bien.   
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¿Cuánto tiempo tardó en conseguir un nuevo 

empleo? N/A 

Aproximadamente, 1 mes.   

¿Qué dificultades y obstáculos ha presentado 

para encontrar empleo? 

Afortunadamente, ninguna.   

Categoría VI programas sociales y apoyo al desempleo   

¿Recibió en algún momento algún apoyo 

económico por parte de la comunidad, 

municipio,o de algún programa social? 

No.   

 

Notas adicionales: 

La disponibilidad del Señor José Arce fue muy buena, tuve la oportunidad de 

contactarlo por medio de las redes sociales, en donde él ofrecía empleo para 

albañiles, ayudantes etc., actualmente, su página de Facebook dejó de ofrecer 

empleo dada la situación, comentó que si me podría contestar una entrevista pero 

solo por medio de una llamada telefónica, dado que su actual ocupación le absorbe 

la mayoría de su día y además el municipio de Atlacomulco se encuentra retirado. Me 

gustaría resaltar que la posición de este ex empleador ante la situación fue de una u 

otra forma difícil, dado que ya llevaba toda una vida trabajando en obras públicas para 

poder generar empleo a más de 90 trabajadores, que de un momento a otro se tuvo 

que ver en la necesidad de abandonar su empleo y de despedir a toda esta gente, sin 

opción alguna; la propagación de esta enfermedad estaba poniendo en riesgo a cada 

uno de ellos y las obras fueron canceladas hasta nuevo aviso, se sabía que las obras 

del municipio son así, en ocasiones pueden haber y en algunas otras no, la falta de 

seguridad social y de empleos estables es una de las condiciones bajo las que se 

trabaja en este tipo de obras, y si bien la paga es buena, también saben que si 

enferman ellos o algunos de sus familiares, los gastos son costeados de manera 

personal, además de que de no hay ningún tipo de prestación, ni vacaciones, ni 

mucho menos gozan de días festivos para poder festejar; este tipo de condiciones 

son aceptadas desde el momento que se acepta una obra pública, por lo tanto fue 

imposible que se diera algún tipo de compensación a los trabajadores al ser 
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despedidos, fue para este ex empleador un momento muy incómodo el pensar que 

93 familias se quedaron a la deriva con los despidos de estas personas, pero no había 

nada que el pudiese hacer ante situación. 

Por su lado, no hubo ninguna carencia por la que tuviese que atravesar, ya que 

afortunadamente con su sueldo había tenido la oportunidad de ahorrar y sus gastos 

sólo fueron empleados en su madre y en él, no tuvo que enfrentar algún caso de 

deserción escolar, ya que ya no tiene ningún hijo estudiante, tampoco esposa; lo que 

concluye a que en el caso de los ex empleadores la situación por la pandemia no 

significó una vulnerabilidad en su estatus económico, sino en su adaptación a nuevos 

empleos. 

Análisis 

La situación fue completamente diferente a la de los desempleados, ya que el estatus 

económico fue estable durante el confinamiento, una de las ventajas para quienes 

empleaban a más trabajadores fue su nivel de estudios, en este caso se trata de un 

jefe de hogar con un estudio y experiencia en Ingeniería Civil, lo que le permite 

ubicarse en una posición diferente a quien no tiene estudios, la ventaja para él fue 

que siguió siendo el jefe de su mismo empleo, pasó de ser un contratista de obras a 

el dueño de una casa de materiales para construcción en donde su edad no significa 

un obstáculo para poder desempeñarse, como lo vimos en el caso de las personas 

desempleadas de la comunidad. Otra ventaja que tuvieron los empleadores fue la 

seguridad Social, es decir, su nivel económico les permitió poder atenderse con un 

médico particular quien estuvo al pendiente de su contagio por Covid-19 y brindó la 

medicina oportuna para poder erradicar el virus. 

El número de dependientes económicos también es un factor que marcó la diferencia, 

ya que en el caso de las familias grandes la situación de impotencia y de 

desesperación por un desempleo trajo un sin fin de emociones negativas. 

Por último, el desempleo para el caso de los ex empleadores se vivió de una manera 

más relajada y no se tuvieron que enfrentar a un caso de exclusión social en donde 

las empresas o Instituciones te niegan un empleo por edad o falta de experiencia, 

además de que tampoco hubo un cambio de roles en donde la esposa o los hijos 

tomaran o complementaran ese papel. 
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Técnicas utilizadas: 

Observación, guía de entrevista, diario de campo. 

Instrumentos empleados 

El instrumento para poder recolectar las ideas de los cuestionarios fue la de describir 

los rasgos psicofísicos de cada uno de los antiguos jefes de hogar. 

  

MATRIZ DE INDICADORES 

INDICADORES POR CATEGORÍA 

CATEGORÍA INDICADORES 

CATEGORÍA I: DATOS PERSONALES DEL 

TRABAJADOR 

❖      40-45 AÑOS 

❖      Nivel educativo-primaria 

❖      Núcleo familiar quebrantado 

❖      Más de 2 personas trabajando por 

familia 



 

129 

 

CATEGORÍA II: SITUACIÓN LABORAL ❖      Despidos 

❖      Baja liquidación 

❖      Empleos inestables 

❖      Falta de Seguridad Social 

❖      Empleados con más de 10 años de 

antigüedad 

❖  Uso de préstamos o deudas para 

poder solventar gastos 

❖      Cambio en la estructura familiar 

❖    Nuevo rol de mujeres como cabezas 

de familia 

CATEGORÍA III: DINÁMICA FAMILIAR EN EL 

PERIODO DE LA PANDEMIA 

❖      Situación económica actual regular 

e inestable 

❖  Servicios y abastecimiento con déficit 
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CATEGORÍA IV: AFECTACIONES 

FAMILIARES EN LA ETAPA DE PANDEMIA Y 

POST 

PANDEMIA 

  

❖      Deserción escolar 

❖  Falta de accesibilidad a internet e 

ingresos económicos 

❖      Índice alto de contagios 

❖      Miedo al contagio 

❖ Acciones humanitarias con las 

personas contagiadas por Covid 

❖    Hijos con actitudes negativas ante la 

situación 

❖      Déficit en los servicios de Salud 

❖    Cancelación de servicios básicos en 

el hogar 

CATEGORÍA V: AFECTACIONES 

LABORALES 

❖ Desempleados con actitudes de 

angustia, prepotencia, enojo y 

desesperación. 

❖      Estado de ánimo preocupante 

❖   Lapso de tiempo largo con calidad de 

desempleados 

❖   Edad como criterio determinante para 

encontrar empleo 

❖      Nuevos empleos inestables 

CATEGORÍA IV: PROGRAMAS SOCIALES Y 

APOYO AL DESEMPLEO 

❖      Apoyo regional nulo 

❖      Sin apoyo comunitario 
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ANÁLISIS FODA 

EL DESEMPLEO: SU INCREMENTO EN LA VULNERABILIDAD DE LOS JEFES DE FAMILIA DE 

40 A 45 AÑOS POR LA PANDEMIA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO DE SAN LORENZO 

OCTEYUCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

· Conocimiento completo de las 

costumbres, creencias y demás 

aspectos de la comunidad Ejido de 

San Lorenzo. 

  

· Buena comunicación con los 

vecinos a quienes se pretende 

entrevistar. 

  

· Conocimiento de la problemática 

desde el punto de vista personal y 

el punto de vista de más personas. 

  

· Socializar con jefes de familia del 

rango de edad que se desea 

investigar. 

  

· Obtener apoyo de los entrevistados 

y conocer más sobre la problemática 

en su opinión. 

  

· Exponer esta información ante la 

delegada de la comunidad y con su 

apoyo tratar de solicitar la ejecución 

de empleos temporales. 

  

DEBILIDADES AMENAZAS 
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·    Falta de disponibilidad de los 

entrevistados para responder 

a las preguntas 

proporcionando respuestas 

falsas. 

  

·    Falta de interés por parte de 

las autoridades competentes 

por apoyar a la problemática. 

  

·   Encontrar a más mujeres 

jefas de familia que a hombres 

en el rango de edad 40-45 

años 

  

· Desinterés de los desempleados 

para compartir su experiencia. 

  

·   Cancelaciones de entrevistas por 

miedo a ser expuestos. 

  

· Encontrar familias que no cumplan 

con ninguna de las especificaciones 

antes mencionadas, pero sí en 

situación de desempleo. 

  

  

 

 

  

MATRIZ 

  

FODA 

Oportunidades 

1.  Conocer la mayoría de 

las familias de la 

comunidad con problemas 

de desempleo. 

2.  Buscar el apoyo de las 

autoridades competentes 

en la comunidad y 

gestionar autoempleo, para 

brindar a las familias que 

se encuentran con un 

Amenazas 

1.  Desinterés de los jefes 

de familia por responder la 

entrevista. 

  

2.  Cancelación de 

entrevistas por miedo a 

represalias. 
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antecedente de 

desempleo. 

3.  Conocer la 

problemática y entender 

cuál es la situación que 

actualmente viven las 

familias de la comunidad. 

3.  Poco presupuesto del 

Estado para poner en 

práctica un programa de 

Autoempleo. 

Fortalezas (Estrategias FO) (Estrategias FA) 

1.  Buena disponibilidad 

por parte de la delegada 

de la comunidad. 

2.     Actitud 

positiva por parte de los 

desempleados para 

poder desempeñarse en 

nuevos empleos. 

3.  Campo laboral y 

diversidad de oficios a los que 

pueden alojarse los 

desempleados durante su 

situación. 

F1, O2 Buscar en las 

posibilidades y los contactos 

que tenga la delegada de la 

comunidad en el Municipio para 

que se pueda gestionar el 

autoempleo a las familias que 

atraviesan por el desempleo. 

F2, O1 Aprovechar la actitud 

positiva de los desempleados y 

a través de ello tratar de apoyar 

en las habilidades que han 

obtenido a través de los años, y 

sacar provecho de su 

desempleo. 

F3, O3 Después de conocer la 

diversidad de oficios que hay 

en la comunidad y las aptitudes 

y cualidades de los 

desempleados, apoyarlos en la 

ocupación que más llame su 

atención. 

F2, A3 Utilizar los beneficios de 

la actitud positiva que tienen los 

desempleados y mostrar a las 

autoridades que se tiene 

iniciativa para que de esa 

manera sea una acción que 

resulte prioridad para el Estado 

y brinde su apoyo. 

  

F3, A2 Analizar el posible 

campo laboral al que se podrían 

dedicar los jefes de familia y 

alentarlos a seguir adelante, 

buscar el apoyo de terapias que 

ayuden a superar sus miedos y 

posibles resentimientos a sus 

empleos anteriores. 

  

F1, A1 Hacer uso de la buena 

disponibilidad de la delegada de 

la comunidad y trabajar en la 
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solidarización como vecinos, 

esto con la finalidad de que 

ningún jefe de familia se sienta 

señalado o menospreciado, 

evitando con ello erradicar el 

desinterés hacia estas 

problemáticas. 

Debilidades o   (Estrategias DO) o   (Estrategias DA) 

1.  Respuestas erróneas 

por parte de los 

entrevistados. 

  

2.  Jefes de familia con 

rangos de edad fuera de 

los indicados. 

  

  

3.  Falta de participación 

por parte de los 

desempleados. 

D1, O1 A través del 

conocimiento de las familias 

de la comunidad con 

problemas de desempleo 

brindar acompañamiento y 

confianza en cada una de las 

entrevistas para evitar que las 

respuestas que se brinden no 

se alejen tanto de la realidad. 

  

D3, O2 Promover la 

participación por parte de la 

comunidad para que la 

gestión de autoempleo 

permita apoyar a todos los 

desempleados de los rangos 

de edad que existan para 

D2, A3 Motivar a los jefes de 

familia desempleados de todas 

las edades para que puedan dar 

todo su potencial y demostrar al 

Estado que tienen la capacidad 

y el intelecto para poder seguir 

trabajando sin tener que 

escuchar la leyenda “falta de 

presupuesto”. 

  

D3, A1 Invitar a la población a 

participar en las diferentes 

áreas de autoempleo, y poco a 

poco ir erradicando el 

desinterés por las problemáticas 

de la comunidad. 
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brindar el apoyo a 

desempleados en general. 

  

D3, O3 Promover la 

información necesaria para 

que los desempleados se 

sientan libres de participar y 

de esta manera se beneficien. 

  

  

D1. Integrarse a la difusión de 

información sobre los derechos 

que cada una de las personas 

tenemos para eliminar los 

miedos y podamos participar 

libremente. 

 

Apoyos recibidos 

Ninguno de los entrevistados recibió ningún apoyo de parte de ninguna instancia, por 

lo tanto, durante el confinamiento debieron buscar los medios para poder abastecer 

sus necesidades económicas y sociales. 

  

Después de recabar la información necesaria para poder conocer el impacto que tuvo 

el desempleo en los jefes de hogar de la comunidad, pude tener una idea más 

concreta acerca de la situación de vulnerabilidad de estas familias, además de asociar 

la problemática con la falta de políticas públicas eficaces para contener la pérdida de 

empleos formales, hasta el momento no se ha aplicado alguna política que brinde 

acompañamiento a quienes se encuentran en este punto medio de vulnerabilidad, es 

decir, hace falta que el gobierno implemente estrategias que brinden alternativas a 

los jefes de hogar; el rango de edad seleccionado fue uno de los más afectados 

durante el periodo de pandemia, menciona Mendoza que “La edad se ha convertido 

en un filtro del que se valen los empleadores a la hora de seleccionar al personal y lo 

delicado de esta práctica es que este segmento de la  población con capacidad de 

producir está en aumento y causará un serio impacto a las finanzas públicas sobre 
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todo si no logramos incorporar al mercado laboral formal porque no se obtienen 

ingresos por medio de la recaudación y eventualmente se les deberá proporcionar 

asistencia social así como médica”, (Alberto Mendoza), especialista en Recursos 

Humanos.  

El nivel de desempleo empezó a incrementarse a partir del año 2009, cuando se inició 

la crisis económica en los Estados Unidos, como sabemos en estas situaciones 

recesivas, la actividad económica se contrae y muchas empresas quiebran. 

Cuando quiebran las empresas se generaliza el aumento del desempleo, sobre todo 

en países desarrollados, porque pasan por la fase crítica de su ciclo económico 

(Quiroa, M. 2019). 

  

Los antecedentes al desempleo son sin duda un aspecto importante de mencionar, 

ya que es indispensable conocer cuál es el nacimiento de la problemática, siendo la 

base de mi investigación; como ya se mencionó anteriormente, la situación de 

desempleo en las zonas rurales se vivió de una manera complicada, dado que los 

despidos significaron para los jefes de familia un gran impacto, desde la situación de 

contagios hasta la imposibilidad de que los contrataran en otro lado por su rango de 

edad, la comunidad es pequeña y las fuentes de empleo únicamente son a través de 

la obtención de los cultivos o en la labranza de las tierras, ésta es una de las 

actividades que se había quedado en el abandono desde hace ya algunos años, por 

tal motivo fue necesario el tener que emplear estrategias, junto con su núcleo familiar 

para poder sacar adelante a su familia.  

La recopilación de información, se dio a través de la aplicación de 7 cuestionarios a 

jefes de hogar que cumplían con las especificaciones del proyecto, así como su 

disponibilidad para participar en él, tras aplicar la observación participante y realizar 

las visitas domiciliarias se detectó a los jefes de hogar, posteriormente, se procedió a 

aplicar el instrumento, después de aplicarse se fue concentrando la información en 

los respectivos diarios de campo y guías de entrevista, recopilé la información 

necesaria para poder plasmar en el Proyecto “Desempleo en la Comunidad de Ejido 

de San Lorenzo Octeyuco”; después de ello, puedo confirmar que las estrategias y 

alternativas usadas por los desempleados en la Comunidad fueron repartidas entre 
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los miembros del núcleo familiar y el rol del jefe de familia se modificó a ser la jefa de 

familia en la mayoría de los casos presentados; una característica que presentaron 

en un 100% fue la de la dificultad de poder encontrar un empleo estable y que les 

permitiese disfrutar de su adultez de una manera tranquila, actualmente todos se 

encuentran laborando en empleos u oficios que les permiten apoyar en las 

necesidades económicas del hogar. Cabe destacar que la mayoría de los habitantes 

de la comunidad desempleados desarrollaron nuevas habilidades o retoman 

actividades realizadas anteriormente con la finalidad de aprovechar su experiencia o 

iniciar nuevos proyectos de empleo, la mayor concentración de población se 

encuentra en el Municipio de Jilotepec, por tal motivo es la opción que mayor parte 

de los desempleados adoptan. 

  

Posteriormente a las siete visitas domiciliarias, la adquisición de conocimiento acerca 

de las situaciones vividas en el ejido de San Lorenzo fue muy amplia, lo que me 

permitió ubicar de manera concreta las estrategias primordiales que tuvieron que 

poner en práctica los miembros de las familias, teniendo como principal opción el 

cambio de roles en los jefes de hogar, en la mayoría de los casos las amas de casa 

se convirtieron en las encargadas de llevar el sustento a casa, apoyándose de los 

esposos para poder complementar sus nuevos oficios; las estrategias se han 

adaptado a las necesidades  de la población, es decir, dado que aún la etapa de 

pandemia no ha sido del todo erradicada, los pobladores tuvieron que cambiar sus 

formas de vida, sus hábitos alimenticios, su vida cotidiana, e incluso empezar a poner 

en práctica un protocolo de cuidado para evitar contagios y colaborar con las medidas 

de higiene establecidas por la Secretaria de Salud, también hicieron uso de sus 

habilidades adquiridas a través de su vida o de las experiencias de sus anteriores 

empleos para generar ingresos a través de sus conocimientos y habilidades 

generadas a través de su vida; es muy relevante mencionar que los matrimonios se 

fortalecieron con esta nueva forma de convivir, se puede observar cómo es que a 

pesar de las dificultades económicas la unión familiar se encuentra presente en casi 

todos los hogares y a pesar de que la salud emocional de los antes jefes de hogar se 

encuentra fracturada, con el apoyo de su núcleo será más fácil el poder superar esta 

etapa. 
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Los desempleados comentan que esta situación de desempleo es algo que no 

esperaban y que la pandemia además de muchos contagios y muertes, trajo para 

ellos una gran desventaja, ya que si no hubiese llegado la enfermedad ellos seguirán 

conservando sus empleos y su estabilidad emocional, la mayoría de ellos tenían más 

de 10 años trabajando en sus anteriores empleos y les costó mucho trabajo el iniciar 

desde 0 en actividades, en estabilizarse en nuevos lugares, o en el caso de algunos, 

la idea de compartir este papel con su esposa les costó mucho trabajo, además de 

cargar con la culpa de que sus hijos tuvieron que abandonar sus estudios para apoyar 

a los gastos familiares; hay mucho resentimiento social por parte de las personas que 

resultaron afectadas en esta pandemia. 

Tras concluir este estudio, es importante mencionar al reconocido economista indio 

Amartya Sen, quien indica que los daños que produce el desempleo van más allá de 

la pérdida de ingresos monetarios, y menciona una lista de problemas, tanto de 

carácter macroeconómico como microeconómico, esto es, daños a nivel de la 

economía en su conjunto, pero también y especialmente el sufrimiento que padecen 

las personas desempleadas, tales como la pérdida de libertad, el daño psicológico, la 

exclusión social, la enfermedad (incluso el suicidio) (Amartya Sen). 

A un año de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró al Covid-19 

como pandemia, no se han terminado de contabilizar los estragos en la economía 

debido a que algunas de las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad 

aún se encuentran vigentes. El año pasado fue uno de los periodos más difíciles para 

la economía global y mexicana, dado que no se tenía precedente de una situación 

similar. Las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), ubica a México en los últimos años como uno de los que tiene las tasas de 

desempleo abierto más bajas entre los países de América Latina y el Caribe. No 

obstante, a diferencia de lo que ha ocurrido en la mayoría de estos países, que han 

visto reducir sus tasas de desempleo de manera importante en la presente década, 

en México éstas han mostrado una tendencia creciente (CEPAL,2006). 

México perdió 346,878 trabajos formales del 13 de marzo, cuando empezó la crisis 

sanitaria, al 6 de abril, informó el gobierno federal, al indicar que la mayoría han sido 

en grandes empresas. “Dos de cada tres bajas laborales, el 66 %, han ocurrido en 
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empresas con 251 o más empleados, por lo que se consideran como grandes”, 

informó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Bajo este panorama, la familia cobró aún más importancia ya que no solo era la 

institución encargada de la construcción integral del ser humano por medio del 

establecimiento de vínculos emocionales, creación de hábitos de responsabilidad y 

bienestar acordes con los roles sociales, así como reconocimiento de la autoridad. 

4.3 Familias: características y miembros 

Económicos: A raíz de la situación de desempleo por parte de los jefes de hogar, la 

falta de ingresos generó desesperación e impotencia por obtener una nueva fuente 

de empleo, los gastos tuvieron que reducirse, Se dejaron de pagar servicios de luz, 

compra de gas natural para cocinar, también se redujo el ingreso destinado a la 

alimentación y la comida teniendo que adaptarse a nuevos hábitos alimenticios, en 

algunos casos se tuvo que recurrir a préstamos personales, a bancos o a financieras 

cuyos intereses son elevados y a la fecha no se han podido liquidar. Esta situación 

ocasionó que los miembros de la familia buscarán empleos para poder apoyar a la 

economía y lograr una estabilidad en su hogar. 

 Salud: 

Con el desempleo, se ocasionó que las familias no tuvieran acceso a las atenciones 

de salud necesarias para pagar un tratamiento específico para la enfermedad Covid-

19, ya que estos tratamientos se ubicaron en un rango muy costoso y difícil de 

conseguir, sin ingresos era casi imposible el poder destinar recursos a la salud. Se 

recurrió a la ayuda de los familiares y de vecinos (activación de redes de apoyo) para 

poder buscar apoyo a las personas contagiadas, hubo quienes llevaban la comida 

para preparar, fruta o remedios para apoyar a los enfermos, en la comunidad hay un 

sinfín de hierbas medicinales que fueron usadas de la mejor manera para ayudar a 

disminuir los síntomas, sin embargo, para las personas que requerían de tanques de 

oxígeno la situación fue más complicada. 

Cuando los enfermos eran los trabajadores jefes de hogar, sólo se les apoyó por 20 

días de incapacidad, no se les pagó ninguna incapacidad. Fueron víctimas de 

despidos y posteriormente la empresa ajustó la planta laboral. 
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Educación: 

En la mayoría de las familias, los niños dejaron la escuela por falta de recursos, no 

tienen internet, ni teléfono celular, la TV funcionaba sólo en algunas ocasiones porque 

la luz no es permanente. En el caso de los estudiantes de secundaria y preparatoria, 

algunos tuvieron que abandonar sus estudios para apoyar a sus padres en los gastos 

de su economía familiar. 

Salud mental 

Organización familiar 

Cambio de Roles:  Estos cambiaron y se asignaron funciones, en la mayoría de los 

casos, los hijos mayores y las esposas tuvieron que adoptar el título de jefes de hogar 

o bien ser un complemento para ellos y trabajar de manera colaborativa para las 

necesidades del hogar y crianza de los hijos, las familias atravesaron por una crisis 

de desesperación, pero supieron salir adelante con el uso de sus habilidades y 

aptitudes obtenidas a través de los años y con el apoyo de cada uno de los miembros 

han sabido sobrellevar esta situación. 

Afectaciones en la alimentación: Como se mencionó anteriormente el cultivo de las 

tierras y labranza de la tierra se encontraba en abandono, en un principio se cambió 

la dieta a la que habitualmente se encontraban acostumbrados los habitantes, en su 

mayoría se compraba todos los días el alimento que se iba a preparar, por ejemplo, 1 

kg de frijol, 1 kilo de arroz, 1 bolsa de lentejas, 1 bolsa de nopales etc., pollo, tal vez 

carne, entre otros productos que se traen desde el Municipio y otros tantos que 

producen los agricultores de la comunidad, hoy en día se puede ver como en la 

mayoría de las casas tienen sembrado tomate, jitomate, haba, frijol entre otros 

productos, para poder adoptar esta nueva forma de alimentarse se redujeron las 

porciones, se dejaron de comprar productos y ahora hay un ahorro en la compra de 

la canasta básica y existe la posibilidad de vender los productos que en casa no se 

consuman, obteniendo un ingreso extra. 

Pérdida de familiares y del jefe de Hogar 
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La pérdida de un ser querido siempre es un golpe inesperado que tarda demasiado 

tiempo en subsanar, en el caso de las personas fallecidas por Covid-19 fue difícil, ya 

que las condiciones no les permitieron despedirse de sus seres queridos como lo 

hubiesen deseado, algunas de las defunciones ocasionaron en las familias una 

desintegración y un estado de depresión del cual les será muy complicado combatir. 

Para quienes perdieron al jefe de hogar resultó un impacto doble, ya que además de 

vivir el momento doloroso de la muerte, también tuvieron que abandonar algunas 

metas o sueños para poder iniciar una vida laboral que permitiera ahora tomar el papel 

de jefe de hogar. 

 Organización familiar: 

En el ámbito familiar, el núcleo sufrió distintas modificaciones, en algunos casos el 

lazo afectivo se fortaleció y en algunos otros se rompió definitivamente, resaltando 

que la comunicación fue un pilar que tuvo una gran fractura durante el confinamiento, 

además de que impactó en la organización de las familias de la comunidad. 

La deserción escolar estuvo presente en casi todas las familias entrevistadas, ya que 

sus condiciones económicas no les permitieron el poder abastecer a los gastos que 

estos conllevan, además de que la postura de los hijos mayores se colocó en uno de 

los pilares para la manutención de los hogares, abandonando definitivamente sus 

estudios. 

Respecto a la manutención de las familias se menciona que el vivir en el campo y 

tener los beneficios de tener una siembra y cosecha de verduras, frutas y demás 

productos naturales en ningún momento les permitió quedarse sin consumir un 

alimento, además de que la organización en cada una de sus familias buscó que 

tuvieran una estabilidad que les permitiese subsistir durante el confinamiento. 

Los contagios por Covid-19, lograron arrebatar varias vidas en la comunidad, 

situación que hasta el momento no se puede asimilar, sin embargo, este tipo de 

situaciones fueron las que lograron que los miembros de la comunidad tomaran sus 

medidas de cuidado y prevención ante esta enfermedad: para todos fue muy 

complicado el aprender a vivir en esta nueva modalidad, un poco más en las 

comunidades rurales, ya que se observó bastante escepticismo y desafío ante los 

contagios, completamente contrario a la importancia que se dio posteriormente a las 
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defunciones por la enfermedad. Se podría decir que se obtuvo una conciencia sobre 

la prevención. 

Con respecto a la situación emocional de los desempleados y de sus familias hay 

mucha afectación, pero con el apoyo y unión de su núcleo familiar sabrán superar 

este tipo de aflicciones obtenidas tras el paso de la pandemia. 

 4.4 Alternativas de empleo o autoempleo 

Cada uno de los desempleados de la comunidad tuvo que aprender o recordar oficios 

que en algún momento habían realizado. Para poder sustentar sus gastos y 

necesidades, fue una de las estrategias que debieron poner en práctica para 

introducirse en el campo laboral, aunque esto en un principio fue difícil de asimilar hoy 

en día están retomando un ritmo de vida que les permitirá seguir apoyando a sus 

familias. 

Su afectación emocional es evidente, se puede percibir que se ven muy afectados por 

el hecho de que su papel de jefes de familia se vio afectado tras su desempleo, 

además que se atribuyen todo el tipo de cambios que hubo durante este lapso de 

tiempo en que todo en casa tuvo que adaptarse a esta situación. 

Conclusiones y sugerencias 

En conclusión, el desempleo en la comunidad de Ejido de San Lorenzo Octeyuco en 

los jefes de familia de 40-45 años, ocasionó que los roles como jefes de familia 

cambiarán o se complementarán, dando un papel importante a las esposas o a los 

hijos mayores en la manutención del hogar.  

Es muy importante mencionar, que la posición en la que se colocó a los jefes de hogar 

se ubica en un contexto más psicológico, que en cualquier otro ámbito, la ventaja de 

vivir en una zona rural les permitió el poder solventar sus necesidades básicas, tales 

como la alimentación, el reemplazo de algunos gastos cotidianos por algunas otras 

opciones que les permitieron economizar y seguir desempeñando sus funciones en 

el hogar; en cuanto a la obtención de los alimentos, cabe mencionar que la mayoría 

de los habitantes de la comunidad tienen en sus hogares algunos animales 

domésticos y siembras de nopales, calabazas, entre otros alimentos, por lo tanto, se 
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puede generalizar que ninguna familia tuvo que sacrificar sus alimentos a raíz del 

confinamiento, por su parte la afectación más grande que presentan es la de haber 

perdido su papel como jefes de familia y en algunos casos esto ocasionó que sus 

hijos abandonaran la escuela para dedicarse a trabajar y apoyar en la economía 

familiar, los anteriores jefes de hogar están atravesando por un proceso en el cual les 

es muy difícil asimilar que de un momento a otro ya no son la cabeza de familia y que 

sus esposas ahora también tienen un peso importante en la economía familiar, por lo 

tanto la crianza y cuidado de los hijos debe ser compartida, la mentalidad de los 

exjefes de hogar es un tanto complicada, ya que su ideología giraba en torno a la 

sociedad machista de la cual predomina en la comunidad, en donde se resalta que el 

hombre trabaja y la mujer se queda en casa, todo esto añadiendo las pérdidas 

humanas que tuvieron que enfrentar debido a los contagios por Covid-19. 

La baja economía se vio reflejada en el pago de los servicios básicos, como lo fue la 

luz eléctrica, gas natural para cocinar y consumo de agua potable, teniendo en primer 

lugar la causante de que la mayoría de los estudiantes tuviesen que abandonar la 

escuela, a causa de la falta de herramientas tecnológicas para tomar clases desde 

casa.  

Por otro lado, el papel de los empleadores en algunos de los casos fue difícil, ya que 

el empezar un proyecto desde cero también es complicado; el caso del empleador 

que tuve la oportunidad de entrevistar es completamente diferente al de sus ex 

empleados, ya que los ingresos, gastos, núcleo familiar y estatus social  son 

completamente diferentes situando la problemática en polos completamente 

opuestos, este empleador tuvo que abandonar su ocupación de contratista de obras 

para convertirse en un dueño de establecimiento de materiales para construcción, no 

tuvo la necesidad de tocar puertas para poder conseguir un empleo, tampoco conoció 

la afectación en el ámbito educativo y de salud, ya que en su núcleo familiar no se 

encuentran estudiantes, y tuvo la posibilidad de pagar atenciones médicas 

particulares. Actualmente, la situación de los ex empleadores es básicamente estable, 

ya que optaron por un negocio o un establecimiento propio que les permite generar 

ingresos con muy pocos empleados en lo que pueden volver a retomar sus anteriores 

ocupaciones o en el caso de algunos otros empezar nuevos proyectos que tengan en 

mente la contratación de muchos empleados. Es importante el conocer el grado de 
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afectación tanto en los empleadores como en los empleados, ya que cada uno de los 

trabajadores tienen un cierto nivel de afectación y las necesidades, si bien no son las 

mismas, es importante conocerlas. 

Con respecto al capítulo 1, se puede rescatar cómo es que la problemática del 

desempleo es una clara característica de vulnerabilidad sin importar el tipo de zona 

en el que nos encontramos, sin embargo, la población rural actúa de una manera 

diferente debido a sus oportunidades, a su cotidianidad y a sus costumbres, es 

importante el poder conocer los antecedentes del crecimiento del desempleo y 

conocer los puntos de vista de los diferentes autores para así poder formar un criterio 

individual que nos ayude a formular nuestra propia teoría.  

El capítulo II, es un acercamiento a la población en que se desea estudiar, en este 

caso primero conocer el municipio, ubicación geográfica y la manera en que se 

conforma, para conocer en un segundo plano la comunidad que va a ser el centro de 

estudio, este capítulo es enriquecedor en su descripción, ya que la base para poder 

incursionar en un estudio se debe contemplar una estrategia que permita acercarnos 

a la población sin significar una amenaza o bien desconfianza; todas las 

características de los miembros de la comunidad y el conocimiento de la misma, fue 

obtenida a través de la vivencia propia, proporcionada por personas de edad adulta, 

quienes tienen más tiempo de conocer la dinámica y forma de vida de los habitantes, 

un gran obstáculo que se tuvo fue precisamente la falta de información en las páginas 

de internet, en la biblioteca del municipio, o en la misma comunidad, no obstante, se 

obtuvo toda la información necesaria para poder describir y seleccionar a la muestra 

de población con la cual se actuaría.  

Nuestro capítulo III, estuvo conformado por el protocolo de investigación y cada uno 

de los componentes que ayudaron a sintetizar la información que se requería para 

poder dar respuesta a nuestro supuesto hipotético; el proceso para poder analizar las 

respuestas de los entrevistados fue descriptivo y la observación una pieza clave para 

poder interpretar respuestas y actitudes, después de la realización de todas las 

interrogantes la visión estaba completamente más clara y los componentes a analizar 

solo requerían de complementar la teoría con la práctica, lo que nos lleva a resumir 

que los jefes de hogar se vieron afectados mayormente en el aspecto psicológico y 

su vulnerabilidad se reflejó en la falta de oportunidades a raíz de su rango de edad, 
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afectación tras los contagios por Covid, lo que los expuso ante la sociedad e 

imposibilitó que ellos mantuvieran sus empleos y tuviesen que buscar nuevas 

estrategias para poder brindar manutención a sus familias. También, se pudo detectar 

que la situación en las poblaciones rurales se vive de una manera completamente 

diferente a las urbanas o semiurbanas, en este tipo de poblaciones, las carencias 

económicas se pueden sustituir en cuanto a la alimentación, obtención de agua 

potable, gas natural y luz eléctrica, ya que la vegetación, la flora así como, la fauna 

son uno de los beneficios de vivir en este tipo de zonas, sin afectar a la vegetación, 

las familias tuvieron que aprender a adaptarse a esta nueva forma de vida, consumir 

alimentos obtenidos meramente del campo y de los animales de crianza, cocinando 

con leña, obteniendo agua de los pozos y usando velas para poder iluminar sus 

hogares, la principal afectación fue sin duda, el no contar con los recursos para 

atender sus enfermedades (contagios y muertes por Covid-19), para poder pagar 

servicios de luz e internet (causa de deserción escolar) y para gastos relacionados 

con el hogar.  

Para el capítulo IV, ya hay una respuesta para la hipótesis, “La pandemia generó 

cierre de negocios, en el municipio de Jilotepec, afectando con ello también a sus 

pueblos vecinos, entre ellos la Comunidad de Ejido de San Lorenzo Octeyuco, donde 

se vieron afectados a jefes de familia entre los 40 y 45 años, ya que su rango de edad 

es un factor que limita la admisión de las empresas para que puedan contratarlos, 

ocasionando deterioro en sus condiciones de vida, incremento de la vulnerabilidad 

social, así como efectos en su salud mental y nuevas formas de organización familiar 

entres sus miembros para subsanar la falta de ingresos económica y social”.  

Los jefes de familia en un rango de 40-45 años resultaron afectados de una manera 

significativa en su vulnerabilidad, principalmente en su salud mental, ya que fue para 

cada uno de ellos un proceso bastante complicado el dejar el peso de jefe de hogar 

a sus esposas o a sus hijos, tradicionalmente en la comunidad los hombre son 

quienes deben de brindar a sus familias el sustento económico y las mujeres deben 

de atender las obligaciones de crianza de los hijos y cuidado del hogar, esta idea es 

algo que tuvo mucho peso en la mentalidad de los ex jefes de hogar y que actualmente 

se sienten frustrados por la situación, otro aspecto que también influyó mucho en fue 



 

146 

 

la destrucción de los núcleos familiares, ya sea por muerte de algún familiar o por la 

afectación psicológica a alguno de los miembros. 

PROPUESTAS PARA CONTINUAR EN ESTE PROYECTO 

Después de realizar esta investigación sobre la vulnerabilidad en los jefes de familia 

en un rango de 40-45 años, pude detectar que en la comunidad de Ejido de San 

Lorenzo hay un porcentaje mayor de mujeres que son las jefas de familia en su hogar, 

las cuales también tuvieron que atravesar por muchas dificultades para poder sacar 

a  sus familias adelante, el rango es menor o mayor del rango de edad que yo 

seleccioné, por tal motivo considero que mi proyecto debe dar paso a futuras 

investigaciones que se centren en la mujer como jefa de familia con situaciones 

vulnerables en rangos menores de los 40 años y mayores de los 45, ya que además 

de su vulnerabilidad en el ámbito del desempleo, también tienen sobre ellas la 

responsabilidad de la crianza y manutención de sus hijos. No puedo decir con 

exactitud cuántas familias cuentan con un jefe de familia hombre y cuántas con una 

jefa mujer, sin embargo, en mi búsqueda por personas desempleadas encontré a más 

de 10 mujeres quienes se encontraban en esta situación de desempleo, a pesar de 

que no cumplían con los criterios que yo buscaba para mi proyecto, me parece 

importante este número para las pocas visitas domiciliarias que realicé, no tengo 

conocimiento pleno de su problemática y los alcances que ello conllevó, pero yo 

puedo imaginar que su situación fue difícil siendo ama de casa, jefa de hogar, y mujer. 

Finalmente, esta investigación fue sin duda un tanto extensa, pero enriquecedora, 

dado que las condiciones para poder ejecutar los cuestionarios y cada una de las 

herramientas empleadas, fueron dadas en un ambiente aún con miedo de contagios, 

con desconfianza por parte de los entrevistados, además de que la comunidad se 

tornó un poco a la defensiva a raíz de las pérdidas humanas que se tuvieron, por tanto 

se necesitó un poco más de tiempo de lo previsto, además de fallas constantes en la 

luz eléctrica y por ende en el servicio de internet, para poder adquirir la información 

necesaria sobre la problemática a conocer. 

Las metas y objetivos fueron cumplidos con éxito, dado que se pudo realizar cada uno 

de ellos con la mejor eficacia posible, comprobando la hipótesis de manera afirmativa, 

el estudio cualitativo permitió indagar y conocer cuáles fueron las características de 
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las familias a las cuales se entrevistó. Se pudo constatar que el efecto del desempleo 

de los jefes de hogar afectó la vulnerabilidad de las familias reflejándose no sólo en 

la pérdida de ingresos que se vieron agudizados con el contexto de la pandemia. 

 

Además de permitirnos identificar cuál fue la principal afectación que se tuvo en la 

zona rural, con la población elegida y con el rango de edad mencionado, se pudo 

concretar la idea de que el principal impacto en la vulnerabilidad de los jefes de hogar 

fue el cambio de roles en el papel de jefe, la esposa comparte ahora este papel y 

ambos son encargados de la crianza y educación de los hijos, a raíz de esta situación, 

los ex jefes de hogar han tenido una problemática mayormente psicológica y se 

requiere de la intervención de especialistas que apoyen a esta población vulnerable. 

Ahora, se tiene el conocimiento que los efectos derivados de la pandemia no solo se 

reflejaron en el incremento de desempleo y la disminución de ingresos, sino que, 

además, se incrementó la vulnerabilidad en las familias, se acentuaron problemáticas 

ya existentes dentro de la comunidad y esto propició a que su estabilidad, económica, 

social y emocional tuviese un gran impacto para los jefes de hogar y sus familias. 

Algunas formas de intervención del profesional de Trabajo Social, en un primer 

momento pueden ser de carácter asistencial, buscando alianzas con actores sociales 

que elaboren y brinden proyectos de autoempleo para quienes se quedan 

desprotegidos, ya sea por su edad, por problemas de salud, o por falta de 

oportunidades para poder iniciar de nuevo en el mercado laboral. 

La importancia de esta investigación radicó en recuperar el sentir pensar de los 

desempleados para poder buscar las mejores soluciones y de una u otra forma para 

apoyar la generación de alternativas de empleo. Es importante conocer cuál es el 

sentir y pensar de los desempleados para poder buscar alternativas y estrategias que 

se adapten a su vida cotidiana y de esta manera apoyar en la generación de nuevos 

empleos u ocupaciones que permitan que la unión de las familias perdure y sea esta 

una motivación para cada uno de sus miembros. 
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