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Presentación

&RQ� HO� ÀQ� GH� FRQVROLGDU� HO� HQIRTXH�PHWRGROyJLFR� GHO� DQiOLVLV� ORQJLWXGLQDO� HQ�

las ciencias sociales, y contribuir a un mayor conocimiento de la problemática 

HVSHFtÀFD� TXH� UHSUHVHQWD� HO� HPSOHR�� (O� FXHUSR� DFDGpPLFR� GH� (VWXGLRV� GH� OD�

0RGHUQLGDG�VH�GLR�D�OD�WDUHD�GH�DQDOL]DU�OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�

de Migración y Empleo en la Ciudad de Pachuca (ENDIME), 2011, cuyo objetivo 

fue conocer  las características de la migración y el empleo de la ciudad de 

Pachuca.  

El antecedente inmediato de la ENDIME se remonta a 2007, cuando se aplicó 

por primera vez una encuesta retrospectiva en la ciudad de Pachuca (ENBIPA), 

FRQ�HO�ÀQ�GH�WHQHU�LQIRUPDFLyQ�TXH�SHUPLWLHUD�FRQRFHU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�ORV�

SDWURQHV�GH�FDPELR�GHPRJUiÀFR�GH�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��HQ�ODV�JHQHUDFLRQHV�GH�

ORV�DxRV�GH������������������\����������TXH�HQ�HO�PRPHQWR�GH�OD�HQFXHVWD�WHQtDQ�

55-60, 45-50 y 35-40 años, respectivamente. 

(VWRV�LQGLYLGXRV�QR�IXHURQ�VHOHFFLRQDGRV�DUELWUDULDPHQWH��VLQR�TXH�VX�LQFOXVLyQ�

HQ� OD� HQFXHVWD� FRUUHVSRQGH� D� TXH� pVWRV� KDQ� YLYLGR� HQ� FRQWH[WRV� HFRQyPLFRV��

sociales y políticos muy diferentes. La primera generación nació en el periodo de 

la decadencia de la actividad minera en la ciudad y se insertó a la vida productiva 
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en un proceso de profundo estancamiento económico en el país y, por ende, en 

la ciudad; la generación intermedia nació cuando se dieron los primeros cambios 

importantes en la estructura urbana de la ciudad, y se insertó a la vida laboral 

en los años ochenta, cuando las crisis económicas en el país eran recurrentes; la 

tercera permite estudiar una cohorte donde se puede analizar los cambios sociales 

y económicos más recientes en la ciudad de Pachuca. Además, estos individuos 

se insertaron en un mercado laboral donde la estructura económica de la ciudad 

se ha enfocado cada vez más a las actividades de servicios y comerciales. El 

tamaño de la muestra total fue 1,116 individuos, conformada por cohortes de 398 

individuos cada una. La muestra se distribuyó en 11 Aéreas de Geoestadística 

Básica (AGEB) de la ciudad de Pachuca (véase mapa uno).
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(O� OLEUR� VH� KD� GLYLGR� HQ� VHLV� LQYHVWLJDFLRQHV� TXH� FRQWLHQH� FRPR� EDVH� OD�

información de la ENDIME, a continuación presentamos un breve resumen de 

estos trabajos. El primero es el ensayo “Inserción laboral e inmigración en la 

aglomeración urbana de Pachuca” de José Aurelio Granados Alcantar, en el cual 

trata la relación entre migración y mercado laboral en la ciudad de Pachuca, en 

donde más de la mitad de la población es de origen migrante, por lo cual se busca 

FRQRFHU�VL�HO�PHUFDGR�ODERUDO�SDFKXTXHxR�HV�LQÁXLGR�SRU�HVH�IHQyPHQR��DVt�FRPR�

los atributos individuales de la primera inserción laboral de los migrantes en la 

ciudad de Pachuca y las características de estos trabajos. También busca saber si 

ORV�PLJUDQWHV�TXH�OOHJDURQ�D�OD�FLXGDG�\�VH�KDQ�LQVHUWDGR�HQ�VX�PHUFDGR�ODERUDO�

UHFLHQWHPHQWH��FXHQWDQ�FRQ�PHMRUHV�SUHVWDFLRQHV�ODERUDOHV�TXH�HQ�HO�SDVDGR��(O�

segundo trabajo es el presentado por Laura Myriam Franco Sánchez: “Cambios 

y tendencias en el mercado de trabajo de los nacidos en la ciudad de Pachuca”. 

Para la autora, la ciudad de Pachuca en las últimas dos décadas ha manifestado un 

incesante crecimiento poblacional acompañado de la transformación productiva 

de las actividades económicas, lo cual la sitúa como una ciudad administrativa, 

comercial y de servicios. Pero una de las mayores transformaciones sociales 

en la ciudad en estos años, ha sido el cambio de una migración rural a una 

PLJUDFLyQ� SUHSRQGHUDQWHPHQWH� XUEDQD�� GH�PDQHUD� TXH� OD� FLXGDG� KD� DEVRUELGR�

los excedentes poblacionales de la ciudad de México, a su vez esta población 

se vincula principalmente a los servicios, a los empleos de ámbito urbano. La 

población oriunda también ha sufrido transformaciones productivas y sociales, 
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SRU�OR�FXDO�YDOH�OD�SHQD�SUHJXQWDUVH�TXp�KD�SDVDGR�FRQ�HOOD��GH�TXp�PDQHUD�KD�VLGR�

DIHFWDGD�HQ�VX�SURFHVR�GH�LQVHUFLyQ�ODERUDO�HQ�HO�PHUFDGR�ODERUDO�SDFKXTXHxR�

El tercer trabajo intitulado “Jornadas de trabajo atípicas en Hidalgo  y en la 

ciudad de Pachuca, 1990-2010”, de Alberto Carlos Paulino Martínez, describe la 

precarización laboral desde el punto de vista de las horas de trabajo permitidas 

y no permitidas en la Ley General del Trabajo durante los años 1990, 2000 y 

������(O�DXWRU�GHVFULEH�TXH�ORV�FDPELRV�REVHUYDGRV�HQ�ODV�WHQGHQFLDV�VH�PLGLHURQ�

y describieron a partir de las diferencias en la participación de la población 

ocupada dentro de la estructura ocupacional, según el tipo de jornada de trabajo.  

/R�DQWHULRU��FRQ�HO�ÀQ�GH�SRQHU�D�SUXHED�OD�KLSyWHVLV�GH�TXH�QR�WRGRV�ORV�WLSRV�

de jornada de trabajo se precarizan a un mismo ritmo, y tampoco las diferentes 

DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV�TXH�UHDOL]D�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�SUHVHQWDQ�ORV�PLVPRV�

cambios. 

Los resultados describen la precarización de la jornada de trabajo de ciertos 

grupos ocupacionales para los casos de estudio y periodos de tiempo analizados. 

Los casos de estudio analizados fueron Hidalgo y la ciudad de Pachuca, cuyas 

fuentes de información fueron los microdatos censales de 1990 y 2000, y para 

�����IXHURQ�XWLOL]DGRV� ORV�GDWRV�GH� OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�GH�

Migración y Empleo (ENDIME, 2011). 

´5HJXODFLyQ�\�JpQHUR�HQ�OD�SUHFDUL]DFLyQ�ODERUDO��(O�FDVR�GH�WUHV�JHQHUDFLRQHV�

de mujeres y hombres trabajadores en la ciudad de Pachuca, 1965-2010”, 

GH�(GJDU�1Rp�%ODQFDV�0DUWtQH]�� VHxDOD�TXH�+HOHQD�+LUDWD�KD�PRVWUDGR��HQ�HO�
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FRQWH[WR� ODWLQRDPHULFDQR�� TXH� OD� SDUWLFLSDFLyQ� ODERUDO� GH� ODV� PXMHUHV� HPSXMD�

la precarización laboral del hombre, al incorporarse al mercado en actividades 

de tiempo parcial, sin prestaciones sociales y baja remuneración, pues buscan 

conciliar el trabajo remunerado con el trabajo doméstico. Desde luego, sin 

obviar en esta explicación la tendencia a la precarización de largo plazo. Lo 

TXH�HO�FDStWXOR�SUHVHQWD�HV�XQD�DSOLFDFLyQ�GH�HVWD�WHVLV�HQ�0p[LFR��D�SDUWLU�GH�OD�

(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�GH�0LJUDFLyQ�\�(PSOHR��������OHYDQWDGD�HQ�

la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. El análisis de los datos de esta encuesta 

longitudinal para tres generaciones (por cohorte de nacimiento 1951-1955, 1961-

�����\������������� GHPXHVWUD� TXH� ORV� KRPEUHV� HVWiQ�SHUGLHQGR� HVWDELOLGDG�\�

VHJXULGDG�HQ�HO�HPSOHR��D�OD�YH]�TXH�ODV�PXMHUHV�VH�LQFRUSRUDQ�DO�PHUFDGR�ODERUDO�

sin prestaciones.

El interés del artículo “Trabajo y prestaciones sociales en la ciudad de Pachuca, 

+LGDOJRµ��HODERUDGR�SRU�0DUWKD�$QWRQLHWD�'tD]�5RGUtJXH]��(GXYLJHV�GHO�3LODU�

3DGLOOD�0HQGR]D� \�*HUPiQ�9i]TXH]� 6DQGUtQ�� HV� GHVFULELU� ODV� FRQGLFLRQHV� GH�

empleo en 2011 de tres cohortes en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, durante 2011, 

D�SDUWLU�GHO� DQiOLVLV�GH� ORV�GDWRV�TXH�DSRUWD� OD�(1',0(��GH� WDO� IRUPD�TXH� ODV�

SUHJXQWDV�TXH�JXtDQ�HVWH� WUDEDMR�VRQ� �¢&XiQWRV� WUDEDMDQ"�¢4XLpQHV�GH� ORV�TXH�

WUDEDMDQ� WLHQHQ�GHUHFKR� D� OD� VDOXG"� ¢4XLpQHV� D� OD� SHQVLyQ"�\� ¢(Q�GyQGH"�/DV�

cohortes comprendidas: la primera representa a la generación más joven de 30 a 

39 años; la segunda, de 40 a 49 años, y la tercera, de 50 a 60 años. 

Por último, el trabajo “Género y trabajo en la zona conurbada de Pachuca de 
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6RWR��+LGDOJRµ� GH� (GXDUGR�5RGUtJXH]� -XiUH]� \� (OtDV�*DRQD�5LYHUD�� SUHWHQGH�

determinar la existencia de diferencias de género en el sector laboral de la 

]RQD� FRQXUEDGD� GH� 3DFKXFD� GH� 6RWR� +LGDOJR�� PLVPDV� TXH� KDQ� FRQWULEXLGR�

a incrementar la pobreza de la población femenina en la región. Se realiza un 

PRGHOR� HFRQRPpWULFR� GH� WLSR� SUREDELOtVWLFR�� FRQ� HO� ÀQ� GH� SRGHU� REVHUYDU� OD�

probabilidad de pertenecer o no al estrato de trabajadores con menos de tres 

salarios mínimos, considerando las variables de género, educación y sector de 

actividad económica, encontrándose diferencias en el sector formal de la economía 

de la capital hidalguense, derivadas del género de los trabajadores. En el trabajo 

VH�REVHUYD�TXH�HO�JpQHUR�HV�XQ�HOHPHQWR�TXH�FRQGLFLRQD�OD�SHUWHQHQFLD�R�QR�D�XQ�

grupo vulnerable, pues, de acuerdo con la evidencia estadística presentada, las 

mujeres profesionistas en el sector laboral formal tienen una mayor probabilidad 

GH�VHU�SREUHV�TXH� ORV�KRPEUHV�HQ� ODV�PLVPDV�FRQGLFLRQHV��3RU� OR� WDQWR��H[LVWH�

OD�QHFHVLGDG�GH�JHQHUDU�DFFLRQHV�TXH�UHGX]FDQ�ODV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�KRPEUHV�\�

mujeres en el sector laboral, una nueva forma de vislumbrar el sector laboral. 
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Inserción laboral e inmigración en la 

aglomeración urbana de Pachuca

José Aurelio Granados Alcantar

Introducción 

La ciudad de Pachuca es la principal concentración urbana de población 

inmigrante en el estado de Hidalgo. En 2010, en esta ciudad residían 75 mil 

personas consideradas inmigrantes absolutos,1 este grupo de personas representa 

la cuarta parte del total de los residentes de la ciudad. El crecimiento poblacional 

de la ciudad de Pachuca, desde su existencia, ha estado ligado a los cambios y 

YDULDFLRQHV�GH�ORV�ÁXMRV�PLJUDWRULRV��/D�UHODFLyQ�HQWUH�LQPLJUDFLyQ�\�FUHFLPLHQWR�

GH� ODV� FLXGDGHV� HV� XQ� IHQyPHQR� DQWLJXR�� SHUR� TXH� DO�PLVPR� WLHPSR� DGTXLHUH�

formas nuevas y diferenciadas, según condiciones de tiempo y espacio. Tal como 

DÀUPDED� &DSHO�� ´OD� LQPLJUDFLyQ� KD� VLGR� XQD� FDUDFWHUtVWLFD� SHUPDQHQWH� GH� ODV�

ciudades desde el comienzo de la historia. La inmigración es consustancial a 

OD�FLXGDG�\�KD� VLJQLÀFDGR�XQD�DSRUWDFLyQ�GH�JUDQ�YDORU�� IDFWRU�GH�FUHFLPLHQWR�

1  La inmigración absoluta es la población nacida fuera del estado, es también  llamada migración 
absoluta interestatal.
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HFRQyPLFR�\�GH�LQQRYDFLyQ��<�OR�VLJXH�VLHQGR�KR\��D�SHVDU�GH�TXH�ORV�FDPELRV�

en las sociedades desarrolladas generan en la actualidad una menor demanda 

de mano de obra y, por consiguiente, un menor número de inmigrantes para el 

mercado de trabajo” (Capel, 1997: 1). 

El debate acerca de las implicaciones del proceso migratorio en el mercado 

de trabajo urbano viene de muchas décadas atrás. En los años setenta, cuando 

HO�ÁXMR�PLJUDWRULR�UXUDO�XUEDQR�HUD�PDVLYR�\�SUHSRQGHUDQWH��VH�DÀUPDED�TXH�OD�

SREODFLyQ�UXUDO�TXH�OOHJDED�D�ODV�FLXGDGHV��HVWLPXODED�OD�DSDULFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�

de autoempleo en el sector terciario y aumentaba la marginalidad en los centros 

urbanos de América Latina (Castells, 1971, en García y Orlandina, 1984). 

$FWXDOPHQWH�ORV�ÁXMRV�PLJUDWRULRV�KDFLD�ODV�FLXGDGHV�KDQ�FDPELDGR��D�GLIHUHQFLD�GH�

OD�HWDSD�GH�XUEDQL]DFLyQ�DFHOHUDGD�HQ�OD�TXH�SUHGRPLQy�OD�PLJUDFLyQ�UXUDO�XUEDQD��

HQ�HO�DFWXDO�SURFHVR�GH�XUEDQL]DFLyQ�GRPLQDQ�ORV�ÁXMRV�GH�WLSR�XUEDQR�XUEDQR��

Las principales corrientes van de las ciudades grandes a las ciudades medias, y 

YLFHYHUVD��D�ODV�FXDOHV�VH�VXPDQ�ODV�TXH�RFXUUHQ�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�PLVPR�JUXSR�GH�

FLXGDGHV�PHGLDV��3DUDOHODPHQWH��ORV�ÁXMRV�GH�RULJHQ�UXUDO�WLHQHQ�FRPR�SULQFLSDO�

destino las ciudades medias y grandes. De esta forma, las corrientes migratorias 

VH�KDQ�GLYHUVLÀFDGR��HO�WUDGLFLRQDO�WUDVODGR�GHO�FDPSR�D�OD�FLXGDG�FRH[LVWH�FRQ�

XQD�PD\RU�SUHVHQFLD�GH�ORV�ÁXMRV�HQWUH�FLXGDGHV��\�ODV�FLXGDGHV�PHGLDV�FHUFDQDV�D�

una gran zona metropolitana se van consolidando como destinos de la migración 

�$Q]DOGR�� �������3RU� OR� WDQWR�� ORV� DFWXDOHV�ÁXMRV�PLJUDWRULRV� GHEHQ� VHU� YLVWRV�

FRPR�PRYLPLHQWRV� GH� SREODFLyQ� KHWHURJpQHRV� H� LQWHUUHODFLRQDGRV�� TXH� GHEHQ�
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VHU�DQDOL]DGRV�D�OD�OX]�GH�ORV�SURFHVRV�GH�WUDQVIRUPDFLyQ�HVSDFLDOHV�TXH�VH�KDQ�

dado en los últimos años en las ciudades del mundo; sin embargo, estas ciudades 

se encuentran contiguas a grandes zonas metropolitanas, donde los traslados son 

más intensos, los motivos para migrar a las ciudades pueden ser por múltiples 

causas. 

De acuerdo con los resultados de la muestra censal del año 2000, en las 

localidades urbanas las razones económicas son las causas más mencionadas 

como incentivo para migrar. No obstante, las causas no económicas explican casi 

la mitad de los cambios hacia esas aglomeraciones humanas; cabe mencionar, por 

VX�IXHUWH�LQÁXHQFLD�HQ�ODV�GHFLVLRQHV�GH�PLJUDU��D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�OD�YLYLHQGD��ODV�

condiciones ambientales, la inseguridad y la calidad de la vida. Pero, en  ciudades 

medias cercanas a una gran metrópoli, los cambios por cuestiones residenciales 

VRQ�GH�PD\RU� LQWHQVLGDG�TXH�RWURV�PRWLYRV��6LQ�HPEDUJR��XQD�FRVD�HV� VHJXUD��

ORV�SURFHVRV�GH�PHWURSROL]DFLyQ�KDQ�LQÁXLGR�HQ�HO�FUHFLPLHQWR�GH�ODV�FLXGDGHV�

SHTXHxDV� R� PHGLDV� FHUFDQDV� D� JUDQGHV� PHWUySROLV�� FDPELDQGR� OD� HVWUXFWXUD�

HFRQyPLFD�GH�HVWDV�SHTXHxDV�R�PHGLDQDV�DJORPHUDFLRQHV�XUEDQDV�\�DXPHQWDGR�

no sólo el empleo sino transformando el tipo de demanda de fuerza de trabajo, 

y siendo difícil encasillar al trabajador migrante con un sector de actividad en 

SDUWLFXODU��VREUH�WRGR�DKRUD�TXH�OR�TXH�GLVWLQJXH�D�ODV�DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV�GH�

las ciudades es su heterogeneidad por los fuertes procesos de terciarización de su 

base económica. 

Es por ello el interés de estudiar la relación entre migración y mercado laboral 
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en la ciudad de Pachuca, ciudad vecina a la zona metropolitana de México –

EHQHÀFLDGD�FRQ� OD�GHVFRQFHQWUDFLyQ�SREODFLRQDO²��\�TXH�HQ� ORV�~OWLPRV�YHLQWH�

años ha triplicado el tamaño de su población debido a un acelerado proceso de 

inmigración de la ciudad de México hacia esta ciudad. 

(Q�3DFKXFD��PiV�GH�OD�PLWDG�GH�VX�SREODFLyQ�HV�GH�RULJHQ�PLJUDQWH��SRU�OR�TXH�

VH�EXVFD�FRQRFHU�VL�HO�PHUFDGR�ODERUDO�SDFKXTXHxR�HV�LQÁXLGR�SRU�HO�IHQyPHQR�GH�

la migración; así como los atributos individuales de la primera inserción laboral 

de los migrantes en la ciudad de Pachuca y las características de los trabajos; 

VREUH�WRGR��VL�KD�FDPELDGR�OD�YLVLyQ�GH�TXH�ORV�PLJUDQWHV�HQ�OD�FDSLWDO�GH�+LGDOJR�

VH� VLW~DQ� HQ� GHWHUPLQDGRV� HVSDFLRV� ODERUDOHV� \� DTXHMDGRV� SRU� SUREOHPDV� GH�

precariedad o informalidad, subcontratación y bajos salarios (Gutiérrez, 1998). 

$VLPLVPR��DQDOL]DU�VL�HO�WUDEDMR�GH�ORV�PLJUDQWHV�TXH�OOHJDURQ�D�OD�FLXGDG�GHVSXpV�

de la década de los noventa continúa prevaleciendo fuera de ella. Además, saber 

VL�ORV�PLJUDQWHV�TXH�OOHJDURQ�D�OD�FLXGDG�VH�KDQ�LQVHUWDGR�HQ�HO�PHUFDGR�ODERUDO�

UHFLHQWHPHQWH��FXHQWDQ�FRQ�PHMRUHV�SUHVWDFLRQHV�ODERUDOHV�TXH�HQ�HO�SDVDGR���
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La población de estudio

En este apartado se pretende explicar cómo se logró conocer a la población 

inmigrante en la ciudad de Pachuca.2�3ULPHUR�� VH� LGHQWLÀFy� FRPR� LQPLJUDQWHV�

a los provenientes de otros estados del país o del Distrito Federal, los llamados 

migrantes interestatales, y a los migrantes intermunicipales, es decir, las personas 

TXH�QDFLHURQ�HQ�+LGDOJR��PHQRV�HQ� ORV�PXQLFLSLRV�GH�3DFKXFD��0LQHUDO�GH� OD�

5HIRUPD� \� =HPSRDOD�� PXQLFLSLRV� TXH� FRPSUHQGHQ� HO� iUHD� PHWURSROLWDQD� GH�

Pachuca. 

Después se separó a los inmigrantes por año de llegada a la ciudad, las 

FRKRUWHV�WHPSRUDOHV�VH�HVWDEOHFLHURQ�HQ�GRV�SHULRGRV��ORV�TXH�OOHJDURQ�DQWHV�GH�

�����\�ORV�TXH�OR�KLFLHURQ�GHVSXpV�GH�HVD�IHFKD��KDVWD�������HVWD�FODVLÀFDFLyQ�

QR�VH�KL]R�GH�PDQHUD�DUELWUDULD��VLQR�TXH�VX�VHSDUDFLyQ�FRUUHVSRQGH�D�TXH�HVWRV�

individuos llegaron a la ciudad en contextos económicos, sociales y políticos 

muy diferentes. Esta propuesta, como lo señala Falcon y Bolongna (2013), busca 

PRVWUDU� OD� SRWHQFLDOLGDG�TXH�SDUD� HO� DQiOLVLV� WLHQH� HO� GDWR� VREUH� HO� SHULRGR�GH�

OOHJDGD��D�ÀQ�GH�HQULTXHFHU�HO�DQiOLVLV�GH�ODV�WUD\HFWRULDV�PLJUDWRULDV��)DOFRQ�\�

Bolongna, 2013: 10). La primera generación llegó en el periodo de la decadencia 

2��(VWD�LQIRUPDFLyQ�VH�FRQVWUX\y�FRQ�EDVH�HQ�OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�GH�0LJUDFLyQ�
y Empleo (ENDIME), levantada en 2011. Se trata de una encuesta de tipo longitudinal aplicada a 
tres generaciones (por cohorte de nacimiento: 1951 y 1955, 1961 y 1965, y entre 1971 y 1975), de 
PDQHUD�TXH�ODV�HGDGHV�GH�ORV�HQFXHVWDGRV�DO�PRPHQWR�GH�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�FXHVWLRQDULR�FRUUHVSRQGHQ�
a 55-60 años, 45-50 años y 35-40 años. La encuesta permite conocer la situación del empleo durante 
ese periodo, a partir del análisis de las trayectorias laborales de los encuestados. El tamaño de la 
muestra de la encuesta fue de 1 mil 116 individuos. La muestra se distribuyó en 74 colonias de la 
ciudad de Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo, México. 
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de la actividad minera en la ciudad y se insertó a la vida productiva en un proceso 

de profundo estancamiento económico, así como el inicio de su vida laboral 

lo hicieron en los años ochenta, cuando las crisis económicas en el país eran 

UHFXUUHQWHV��/RV�LQPLJUDQWHV�TXH�OOHJDURQ�D�OD�FLXGDG�GHVSXpV�GH������OR�KLFLHURQ�

bajo el marco de un proceso de desconcentración poblacional de la ciudad de 

México, el cual se distingue por la salida masiva de personas de esa ciudad hacia 

las ciudades contiguas a esa demarcación. Estos  migrantes han sido testigos del 

crecimiento poblacional y espacial de la ciudad, traducido en la expansión del 

PHUFDGR�ODERUDO�SDFKXTXHxR�\�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�PLVPR�KDFLD�XQD�HFRQRPtD�

de servicios, donde la estructura económica se ha enfocado cada vez más a las 

DFWLYLGDGHV�WHUFLDULDV��6RQ�ORV�LQGLYLGXRV�TXH�KDQ�YLYLGR�ORV�FDPELRV�VRFLDOHV�\�

económicos más recientes en la ciudad de Pachuca.  

Por último, se tomó otro criterio para seleccionar al migrante a analizar: 

OD�HGDG��D�ORV�LQPLJUDQWHV�TXH�KDQ�OOHJDGR�D�OD�FLXGDG�GHVSXpV�GH�ORV����DxRV��

SRUTXH�VH�FRQVLGHUD�TXH�HVWD�HV�OD�HGDG�PtQLPD�SDUD�WUDEDMDU�HQ�0p[LFR��FXDQGR�

VH�WUDWD�GH�XQD�PLJUDFLyQ�HQ�HGDG�PHQRU�D����DxRV��VH�SXHGH�SHQVDU�TXH�HO�PHQRU�

HV� VyOR�DFRPSDxDQWH�GH� OD�SHUVRQD�TXH� WRPy� OD�GHFLVLyQ�GH�PLJUDU��/RV�FDVRV�

TXH�FXPSOLHURQ�OD�FRQGLFLyQ�GH�QR�KDEHU�QDFLGR�HQ�3DFKXFD�\�KDEHU�OOHJDGR�D�OD�

FLXGDG�DQWHV�GH�ORV����DxRV�IXHURQ�����PLJUDQWHV��TXLHQHV�UHSUHVHQWDQ�HO�����GH�

los encuestados en la ENDIME.
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3HUÀOHV�\�WHQGHQFLDV�GH�ORV�PLJUDQWHV�VHOHFFLRQDGRV�SRU�SHULRGR�GH�

llegada 

En este apartado se pretende analizar la intensidad migratoria con datos de la 

(1',0(��&RQ�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�HQFXHVWD�SXHGHQ�LGHQWLÀFDUVH�FRQ�FODULGDG�

dos tipos de migrantes asentados en la ciudad de Pachuca en los dos periodos 

GH�OOHJDGD��ORV�PLJUDQWHV�SURYHQLHQWHV�GHO�PLVPR�HVWDGR�GH�+LGDOJR��\�ORV�TXH�

llegaron a residir a la ciudad de las entidades vecinas o de otras entidades del 

país. Según la información obtenida por la ENDIME, los migrantes de origen 

hidalguense pierden importancia a través del tiempo, en el primer periodo de 

arribo representaban casi dos tercios de los migrantes asentados; en cambio, en el 

último periodo, éstos son menos de la mitad; a su vez, los migrantes procedentes 

de otras entidades federativas son cada vez más preponderantes en el stock 

migratorio. 

Cuadro 1. Tipo de migrante por año de llegada

Tipo de migrante Antes de 1990 Después de 1990

Intraestatal 64.5 47.1

Interestatal 35.5 52.9

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Biografías y Empleo en la ciudad de Pachuca 

2011.  
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Este cambio está ligado con los procesos de desconcentración poblacional 

generados por la ciudad de México desde los años ochenta en la región centro del 

SDtV��OR�FXDO�KD�RFDVLRQDGR�TXH�ORV�KDELWDQWHV�GH�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR�VH�KD\DQ�

GLVSHUVDGR� SRU� WRGDV� ODV� FLXGDGHV� GHO� FHQWUR� SDtV�� SHUR� TXH� D� 3DFKXFD� KD\DQ�

LQWHQVLÀFDGR�VX�OOHJDGD�D�SDUWLU�GH�ORV�DxRV�QRYHQWD�FRQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�PDVLYD�

de conjuntos habitacionales, tanto en la ciudad como en los municipios contiguos 

D�HOOD��0LQHUDO�GH�OD�5HIRUPD�\�=HPSRDOD���SURYRFDQGR�SURFHVRV�GH�FRQXUEDFLyQ��

Los promotores privados, en los últimos años, han creado un gran número de 

fraccionamientos, provocando agotamiento de la demanda local.3 Ante esta 

situación, los empresarios inmobiliarios se han volcado a ofertar sus viviendas en 

OD�=RQD�0HWURSROLWDQD�GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR��=0&0���HQ�GRQGH�VH�HQFXHQWUDQ�

PiV�SHUVRQDV�TXH�JR]DQ�GH�PD\RUHV�LQJUHVRV�\�FXHQWDQ�FRQ�EHQHÀFLRV�VRFLDOHV�

SDUD�DGTXLULU�YLYLHQGD�GH� WLSR�VRFLDO�\�TXH�QR�SXHGHQ�REWHQHUOD�HQ� OD�=0&0��

(VWD� GLQiPLFD� SURYRFD� TXH� OD� SREODFLyQ� GH� HVFDVRV� UHFXUVRV� HFRQyPLFRV�

RULJLQDULD�GH�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��TXH�QR�FXHQWD�FRQ�EHQHÀFLRV�VRFLDOHV�TXH�OHV�

SHUPLWDQ�DGTXLULU�XQD�YLYLHQGD��WLHQGD�D�RFXSDU�]RQDV�GH�DOWR�ULHVJR�D�WUDYpV�GHO�

fraccionamiento ilegal del suelo. 

3 � 4XLHQHV� WLHQHQ� DKRUD� XQ� SDSHO� SURWDJyQLFR� HQ� OD� RIHUWD� GH� YLYLHQGD� VRFLDO� VRQ� � HPSUHVDV�
FRQVWUXFWRUDV�H�LQPRELOLDULDV�TXH�VH�HQFDUJDQ�GH�WRGR�HO�SURFHVR��FRPSUD�GH�VXHOR��FRQVWUXFFLyQ��
obtención de crédito a la demanda y venta de la vivienda). Por lo tanto, el precio de la vivienda 
VRFLDO�KD�DXPHQWDGR��HQ� WpUPLQRV�GH� OD�FDOLGDG�TXH�VH�RIUHFH��\� WDPELpQ�HV�PiV�FDUR�HO�FUpGLWR�
SDUD�DGTXLULU�HVWD�YLYLHQGD��2WUR�GH�ORV�FDPELRV�TXH�VH�KDQ�SURGXFLGR�HQ�HVWH�SHULRGR�WLHQH�TXH�
YHU�FRQ�OD�IRUPD�GH�SRVWXODU�D�ORV�EHQHÀFLDULRV��/D�FRPSUD�GH�XQD�YLYLHQGD�HV�DKRUD�XQ�WUiPLWH�
individual y prácticamente han desaparecido las demandas grupales. Esto, si bien ayuda a disminuir 
OD� FRUUXSFLyQ� \� ORV� DEXVRV� TXH� VH� GDEDQ� HQ� HO� SHULRGR� DQWHULRU�� KD� GLÀFXOWDGR� HQRUPHPHQWH� OD�
SRVWXODFLyQ� GH� GHPDQGDQWHV� FRQ� SRFRV� LQJUHVRV�� \D� TXH� pVWRV� QR� DOFDQ]DQ� D� FXPSOLU� FRQ� ORV�
UHTXLVLWRV�TXH�H[LJH�OD�EDQFD�SDUD�SURSRUFLRQDU�FUpGLWR���9LOODYLFHQFLR�\�'XUiQ��������
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La construcción de vivienda dirigida a los grupos de más altos ingresos 

también ha generado una diferencia dicotómica: una segregación socioespacial 

TXH�QR�HUD�PX\�QRWDEOH�HQ�OD�FLXGDG��(O�VXU�GH�3DFKXFD�HV�OD�SDUWH�GH�OD�FLXGDG�

GRQGH�VH�HQFXHQWUDQ�ORV�WHUUHQRV�VLQ�SHQGLHQWHV�SURQXQFLDGDV�\�PHQRV�ORWLÀFDGD�

de la ciudad, donde en los últimos años los desarrolladores inmobiliarios han 

HGLÀFDGR�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH� IUDFFLRQDPLHQWRV��SRU� OR�TXH�DFWXDOPHQWH�HV� OD�

parte con mayor plusvalía, con zonas residenciales de niveles medios y altos, 

DVt�FRPR�GLVSRQLELOLGDG�WRWDO�GH�VHUYLFLRV�XUEDQRV�\�HTXLSDPLHQWR��DGHPiV�GH�OD�

instalación de grandes centros comerciales. En contraposición, las colonias de las 

partes “altas” de la ciudad (norte) (véase fotografía), es donde nació la ciudad, 

OD�HGLÀFDFLyQ�HQ�HVWD�SDUWH�VH�KL]R�FHUFDQD�D�ODV�PLQDV��SRU�OR�TXH�HV�XQD�]RQD�

de alto riesgo, completamente llena de viviendas, muchas de ellas muy antiguas. 

En el norte, la vivienda es precaria y “levantada” de manera total o parcial 

SRU� ODV�SURSLDV� IDPLOLDV� �DXWRFRQVWUXFFLyQ���FRQ�FUHFLPLHQWR�SRU�HWDSDV�TXH�VH�

va consolidando en un largo y lento proceso, hasta lograr un espacio habitacional 
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digno. Colonias sin vialidades o con el trazo y deshierbe en el terreno natural 

DGDSWDGR�SDUD�FDOOHV��DOJXQDV�VLQ�VHUYLFLRV�XUEDQRV�QL�HTXLSDPLHQWR�

8QD� FXDUWD� SDUWH� GH� ORV� PLJUDQWHV� SDFKXTXHxRV� VRQ� GH� RULJHQ� LQGtJHQD�4 

5HVXOWDGR� TXH� QR� VRUSUHQGH� SRUTXH� OD� FLXGDG� GH� 3DFKXFD� VH� HQFXHQWUD� HQ� HO�

HVWDGR� GH�+LGDOJR�� TXH� HV� OD� TXLQWD� HQWLGDG� IHGHUDWLYD� FRQ�PD\RU� Q~PHUR� GH�

SHUVRQDV�TXH�KDEODQ�DOJXQD�OHQJXD�LQGtJHQD�D�QLYHO�QDFLRQDO��/D�JUDQ�PD\RUtD�

GH�ORV�LQPLJUDQWHV�TXH�UHVLGHQ�HQ�OD�UHJLyQ�PHWURSROLWDQD�GH�3DFKXFD�OOHJy�DTXt�

sin experiencia migratoria previa y sin haber cubierto etapas intermedias en otros 

lugares. 

La edad de llegada de migrantes a la ciudad de Pachuca ha variado a través del 

tiempo, la mediana de edad de la primera cohorte fue de 20 años, pero en la última 

cohorte la edad de arribo a la ciudad fue de 33 años. Este cambio está ligado a 

ORV�QXHYRV�SDWURQHV�GH�DVHQWDPLHQWRV�GH�OD�FLXGDG�PiV�DWDGRV�D�PLJUDQWHV�TXH�

EXVFDQ�HVWDEOHFHUVH�HQ�OD�FLXGDG�SRU�PRWLYRV�UHVLGHQFLDOHV��TXLHQHV�GHEHQ�WHQHU�

ya una trayectoria laboral consolidada por ser objeto de créditos hipotecarios para 

acceder a una vivienda. 

4  La ciudad de Pachuca tiene un importante origen indígena. Aunque la población 
que habla una lengua indígena representa una cantidad muy pequeña de los residentes 
habituales en Pachuca, una cuarta parte de los pachuqueños es hijo o nieto de un hablante 
de lengua indígena. Entre los indígenas que llegaron a Pachuca, la ciudad es el entorno 
donde ocurre al mismo tiempo el ascenso social y la pérdida del signo de la identidad 
indígena. Esta relación refuerza la explicación de que la población indígena es una 
categoría relativa sobre todo a la clase o estrato social. Por ende, la pérdida de los signos 
YLVLEOHV�TXH�VLUYHQ�SDUD�LGHQWL¿FDU�HQ�ODV�HVWDGtVWLFDV�QDFLRQDOHV�D�GLFKD�SREODFLyQ��HVWi�
DVRFLDGD� FRQ� OD� SpUGLGD� GH� HVD� FRQGLFLyQ� GH� FODVH� R� HVWUDWR� VRFLDO� �YpDVH�9i]TXH]� \�
Quezada, 2009).



23

(O�DXPHQWR�HQ�OD�HGDG�GH�DUULER�GH�ORV�PLJUDQWHV�SURYRFy�TXH�ODV�GRV�WHUFHUDV�

SDUWHV� GH� ORV�PLJUDQWHV� TXH� DUULEDURQ� HQ� HO� ~OWLPR� SHULRGR� HVWXYLHUDQ� XQLGRV�

cuando llegaron a la ciudad; en cambio, en los migrantes antiguos esta relación 

fue dos de cada cinco. Por último, el nivel educativo de los migrantes no ha 

cambiado con el tiempo, pues la mediana de los años de asistencia escolar en 

DPERV�SHULRGRV�HV�GH���DxRV��1R�REVWDQWH��TXH�HO�������GH�ORV�PLJUDQWHV�UHFLHQWHV�

cuenta con al menos 12 años de asistencias a instituciones educativas, contra 

������GH�OD�SULPHUD�FRKRUWH��OR�TXH�QRV�UHIHULUtD�D�XQD�PLJUDFLyQ�FDOLÀFDGD����

Apoyos para encontrar el empleo

/D� E~VTXHGD� GHO� SULPHU� HPSOHR� HV� XQ� SURFHVR� GH� VRFLDOL]DFLyQ� TXH� LQFOX\H�

desajustes entre los objetivos personales y las imposiciones reales. Los desajustes 

impulsan a las personas a desarrollar estrategias para encontrar trabajo (Santana, 

�������/DV�HVWUDWHJLDV�TXH�SXHGH�WHQHU�XQD�SHUVRQD�SDUD�OD�E~VTXHGD�GH�XQ�HPSOHR�

pueden ser muy diversas; sin embargo, los lazos familiares facilitan los accesos 

DO� PHUFDGR� GH� WUDEDMR�� OD� IDPLOLD� VH� FRQYLHUWH� HQ� XQ� HÀFLHQWH� PHFDQLVPR� GH�

FRORFDFLyQ�DQWH�OD�SRFD�R�QXOD�LQIRUPDFLyQ�GHO�PHUFDGR�ODERUDO�TXH�HO�PLJUDQWH�

WLHQH�FXDQGR�OOHJD�D�HVWDEOHFHUVH�D�XQD�FLXGDG��7DO�VLWXDFLyQ�VH�YH�UHÁHMDGD�FRQ�

OD� LQIRUPDFLyQ� SURSRUFLRQDGD� SRU� ORV�PLJUDQWHV� SDFKXTXHxRV�� GH� TXLHQHV� XQD�

EXHQD�SDUWH�WXYR�DFFHVR�DO�WUDEDMR�GHELGR�D�VXV�OD]RV�IDPLOLDUHV��\D�VHD�SRUTXH�OR�

DSR\y�XQ�PLHPEUR�GHO�KRJDU�R�XQ�IDPLOLDU�FHUFDQR��YpDVH�FXDGUR�����$XQTXH�OD�

principal fuente para lograr emplearse en la ciudad de Pachuca fue mediante los 
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anuncios de periódicos o en otro medio de difusión, dicha forma fue el segundo 

PiV�LPSRUWDQWH�PHFDQLVPR�SRU�HO�FXDO�HO�PLJUDQWH�TXH�DUULED�D�3DFKXFD�VH�HQWHUD�

de las opciones laborales en la ciudad, esta situación se da para los migrantes en 

los dos periodos de análisis, aun cuando ha perdido importancia (casi ocho puntos 

porcentuales).

Cuadro 2. Porcentaje de migrantes según año de llegada, de acuerdo con el 

apoyo recibido para conseguir empleo

Apoyo Antes de 1990 De 1990 a 2011

Por un miembro de su 

hogar.
27.0 19.2

Por un familiar cercano 

TXH�QR�YLYH�HQ�HO�KRJDU�
13.1 12.7

 Por un amigo cercano. 7.8 6.5

 Por un vecino. 4.9 5.8

 Ex empleador (ex 

patrón).
5.3 2.9

 Mediante anuncios en el 

periódico o en algún otro 

medio de difusión.

35.9 35.1
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 Acudió directamente al 

lugar de trabajo (fábrica, 

tienda, taller, etc.)

0.8 3.2

Otro medio. 6.1 14.1

N 232 364

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Biografías y Empleo en la ciudad de Pachuca 

2011.  

La primera inserción laboral de los inmigrantes pachuqueños

8Q�GDWR�TXH�UHVDOWD�HQ� OD� LQIRUPDFLyQ�GHO�FXDGUR���HV�HO�FDPELR�GHO� OXJDU�GHO�

primer empleo entre los migrantes, según el periodo de asentamiento en la ciudad. 

/D�PLWDG�GH� ORV�PLJUDQWHV�TXH� OOHJDURQ�HQ� ORV�DxRV�SUHYLRV�D� OD�GpFDGD�GH� ORV�

noventa, obtuvieron su primer empleo en la ciudad de Pachuca; esta información 

PXHVWUD� OD� UHOHYDQFLD� GHO� SDSHO� TXH� MXJDURQ� GLFKRV� PLJUDQWHV� HQ� HO� PHUFDGR�

ODERUDO� SDFKXTXHxR� HQ� HVRV� DxRV�� (Q� FDPELR�� GH� TXLHQHV� OOHJDURQ� HQ� DxRV�

SRVWHULRUHV�D�OD�GpFDGD�GH�ORV�QRYHQWD��VyOR�XQD�SURSRUFLyQ�PX\�SHTXHxD�LQLFLy�

VX�YLGD�ODERUDO�HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��(VWR�SXHGH�REHGHFHU�D�TXH�OD�PLJUDFLyQ�

GH�RULJHQ�LQWHUHVWDWDO�FDGD�YH]�HV�PiV�SUHSRQGHUDQWH�HQ�ORV�ÁXMRV�PLJUDWRULRV�\�HO�

motivo del cambio de residencia de estos migrantes está más ligado, en primera 

LQVWDQFLD��DO�GHVHR�GH�SRVHHU�XQD�YLYLHQGD�PiV�TXH�DO�GHVHR�GH�LQFRUSRUDUVH�DO�

PHUFDGR�GH�WUDEDMR�GH�SDFKXTXHxR���
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Cuadro 3. Porcentaje de migrantes de acuerdo con lugar de trabajo del 

primer empleo

Antes de 1990 Después de 1990

Pachuca. 50.7 16.9

Hidalgo. 22.5 28.8

Otro estado. 25.8 52.0

N 213 302

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Biografías y Empleo en la ciudad de Pachuca 

2011.  

Si el análisis de su inserción laboral a la ciudad de Pachuca lo hacemos 

GH�PDQHUD� ORQJLWXGLQDO�� REVHUYDPRV�TXH� ODV�GLIHUHQFLDV� HQWUH� ORV�GRV� WLSRV�GH�

migrantes son muy marcadas en cuanto a la incorporación al mercado laboral 

SDFKXTXHxR��/RV�PLJUDQWHV�TXH�DUULEDURQ�HQ�HO�SULPHU�SHULRGR��UHJLVWUDURQ�XQD�

WDVD�GH�SDUWLFLSDFLyQ�ODERUDO�GH�FDVL�GRV�YHFHV�PiV�DOWDV�TXH�ORV�TXH�VH�DVHQWDURQ�

HQ�IHFKDV�SRVWHULRUHV�D�������&RPR�SRGHPRV�YHU�HQ�HO�JUiÀFR��D�OD�HGDG�GH�ORV�

���DxRV��PiV�GHO�����GH�ORV�PLJUDQWHV�WHQtDQ�HPSOHR�HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��

HQ�FDPELR��GH�ORV�PLJUDQWHV�TXH�DUULEDURQ�D�OD�FLXGDG�HQ�OD�VHJXQGD�HWDSD��VyOR�

����FRQWDED�FRQ�WUDEDMR���

Este contraste puede ser producto de la siguiente situación: el promedio de 

edad  del cambio de residencia a la ciudad de Pachuca de los migrantes del primer 
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periodo, fue de 20 años, es decir, muchos de ellos arribaron a Pachuca cuando 

apenas iniciaban su vida laboral; en cambio, los del segundo periodo tenían un 

SURPHGLR�GH���� DxRV�� HVWH� UHVXOWDGR�GD� FXHQWD�TXH� ORV�PLJUDQWHV�GHO� VHJXQGR�

periodo llegaron a la ciudad con una trayectoria laboral más madura y realizada 

IXHUD�GH�OD�FLXGDG��\�TXH�PXFKRV�GH�HOORV�KDQ�SHUPDQHFLGR�HQ�VX�WUDEDMR�IXHUD�

GH�OD�FLXGDG��HOHYDQGR�ORV�ÁXMRV�GH�PRYLOLGDG�ODERUDO�GH�OD�UHJLyQ�FHQWUR��(VWH�

IDFWRU�KDFH�TXH�OD�PRYLOLGDG�ODERUDO�VHD�XQ�IHQyPHQR�FDGD�YH]�PiV�IUHFXHQWH�HQ�

OD�YLGD�FRWLGLDQD�GH�OD�SREODFLyQ�SDFKXTXHxD��\�WLHQGH�D�DXPHQWDU�D�PHGLGD�TXH�

los intercambios con la gran metrópoli contigua (la ciudad de México) se hacen 

PiV�IXHUWHV��\�HO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�GH�OD�FXLGDG�HQ�OD�UHJLyQ�VH�H[WLHQGH�FDGD�YH]�

más a los municipios cercanos. 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Biografías y Empleo en la ciudad de Pachuca 

2011.  
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La primera inserción laboral según la actividad de la empresa donde trabajaron 

por primera vez estos migrantes en la ciudad de Pachuca, corresponde a una 

DGVFULSFLyQ�PX\�KHWHURJpQHD�TXH�QR�VH�SUHVWD�D�XQ�GLDJQyVWLFR�VLPSOLVWD��VLQR�

HVWDPRV�HQ�SUHVHQFLD�GH�XQ�SURFHVR�FRPSOHMR�TXH�SXHGH�VHU�LQWHUSUHWDGR�GHVGH�

diversos puntos de vista. Los tipos de ocupación por actividad se concentran 

principalmente en el sector servicios; por lo tanto, la tercerización laboral de la 

FLXGDG�HV�XQ�KHFKR�TXH�VH�YH�UHÁHMDGR�HQ�ORV�GDWRV�FRQWHQLGRV�HQ�OD�WDEOD����7DO�

situación se ha constatado a nivel nacional y en otros espacios urbanos a lo largo 

del territorio nacional (García, 2009). Los datos censales avalan la importancia 

y el aumento de la tercerización en la estructura del mercado de trabajo en la 

ciudad de Pachuca, según la información censal, la Población Económicamente 

Activa (PEA) ocupada en la ciudad pasó de 25,000 personas en 1970 a 172,295 

en el año 2010. Cuando se analizó la contribución de cada sector en la creación de 

nuevos empleos, se observó el destacado papel desarrollado por el sector terciario 

HQ�OD�FUHDFLyQ�GH�SXHVWRV�GH�WUDEDMR��\D�TXH�HQ������HVWDV�DFWLYLGDGHV�HPSOHDURQ�

a más de 13,000 personas y en el año 2010 generaron más de 138,170 empleos.

Las áreas metropolitanas son asociadas no sólo con mayores oportunidades 

GH� HPSOHR�� VLQR� WDPELpQ� VH� HVWLPDQ� TXH� ORV� HPSOHRV� DKt� JHQHUDGRV� VRQ� GH�

FDOLGDG�\�UHTXLHUHQ�XQ�QLYHO�GH�HGXFDFLyQ�PiV�HOHYDGR��SRU�OR�WDQWR��VH�DVRFLD�

TXH� ORV�PLJUDQWHV� OOHJDQ�D�HVWDV� ORFDOLGDGHV�HQ�EXVFD�GH�HVRV�HPSOHRV��6HJ~Q�

la información obtenida por la ENDIME en el caso concreto de Pachuca, tal 

VLWXDFLyQ�QR�HVWi�SUHVHQWH��SXHV�QR�VH�REVHUYD�XQD�PRGLÀFDFLyQ�GH�OD�LQVHUFLyQ�



29

laboral de los migrantes en la principal actividad de ocupación. En ambos 

periodos la ocupación de los migrantes se concentró en actividades comerciales 

minoristas, las cuales son ubicadas en el sector informal5 y para su inserción 

VH� UHTXLHUH� GH�PX\� EDMD� FDOLÀFDFLyQ� HGXFDWLYD�� 3RU� RWUR� SDUWH�� VH� REVHUYD� XQ�

descenso en los puestos de dirección de empresas; es decir, puestos laborales muy 

FDOLÀFDGRV��(VWH�GDWR�HV�UHYHODGRU��\D�TXH�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�VH�KDQ�LQVWDODGR�

JUDQGHV� HPSUHVDV� QDFLRQDOHV� H� LQWHUQDFLRQDOHV� HQ� OD� ORFDOLGDG�� TXH� DO� SDUHFHU�

se han inclinado más por la mano de obra local. Una posible explicación a esta 

situación es el aumento del nivel de escolaridad de los nativos de la ciudad, y una 

tendencia mayor hacia la profesionalización de sus integrantes (Mancera, 2010). 

Es así como se ha elevado la oferta de personas nativas capacitadas para ocupar 

puestos gerenciales; así, las empresas locales o foráneas instaladas en la ciudad 

recurren a personas nativas para cubrir los puestos gerenciales.

/D�UHGXFFLyQ�GHO�HPSOHR�LQGXVWULDO�HQ�OD�FLXGDG�VH�SXHGH�YHU�UHÁHMDGR�HQ�ORV�

GDWRV��FHQVDOHV�� WDOHV�GDWRV�LQGLFDQ�TXH�ODV�DFWLYLGDGHV�LQGXVWULDOHV�HQ�3DFKXFD�

son cada vez menos importantes en la generación de empleo. En cuarenta años 

VH�KD�GDGR�XQ�GHFUHPHQWR�SRUFHQWXDO�VLJQLÀFDWLYR��HQ�HO�FHQVR�GH������HO�VHFWRU�

LQGXVWULDO�UHSUHVHQWDED�HO�������GHO�WRWDO�GH�HPSOHRV�HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��

SDUD�HO�DxR�������HVWD�SURSRUFLyQ�IXH�GH��������4XL]i�VHD�pVWD�OD�H[SOLFDFLyQ�GHO�

HVWDQFDPLHQWR�TXH�KD�WHQLGR�WDO�DFWLYLGDG�FRPR�JHQHUDGRUD�GH�HPSOHR�SDUD�ODV�

SHUVRQDV�QR�QDFLGDV�HQ�OD�ORFDOLGDG��\D�TXH�OD�LQVHUFLyQ�ODERUDO�D�HVWD�DFWLYLGDG�

5  El sector informal se considera. 
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es baja. 

8Q�GDWR�UHOHYDQWH�SDUD�DÀUPDU�TXH�ORV�PLJUDQWHV�TXH�VH�LQVHUWDQ�HQ�OD�HVWUXFWXUD�

ODERUDO�SDFKXTXHxD�OR�KDFHQ�HQ�DFWLYLGDGHV�GH�PX\�EDMD�FDOLÀFDFLyQ��GRQGH�QR�

VH�UHTXLHUH�GH�JUDQGHV�KDELOLGDGHV�R�FRQRFLPLHQWRV�SUHYLRV�SDUD�VX�HMHUFLFLR��HV�

HO�SRUFHQWDMH�GH�TXLHQHV�VH�RFXSDQ�HQ�HO�VHFWRU�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ��$XQTXH�QR�KD�

variado en estos dos periodos, es una de las actividades más importantes como 

opción laboral para los migrantes. En cambio, en un sector de ocupación donde 

el capital humano constituye el insumo más importante, como las actividades 

GH�VHUYLFLRV�SURIHVLRQDOHV��FLHQWtÀFRV�\� WpFQLFRV�� OD�RFXSDFLyQ�GH�PLJUDQWHV�HV�

marginal. Por lo tanto, la mirada optimista con respecto de la instalación en 

regiones metropolitanas de empresas innovadoras para aumentar los empleos en 

sectores intensivos de conocimientos o de alta intensidad tecnológica, no es más 

TXH�XQ�VXHxR�D�SDUWLU�GH�OD�REVHUYDFLyQ�GH�OD�UHDOLGDG���

Cuadro 4. Porcentaje de migrantes, según actividad de la empresa, en su 

primera  inserción laboral en Pachuca, de acuerdo con el tiempo de llegada 

a la ciudad

Actividad Antes de 1990 De 1990 a 2011

Comercio al por menor. 18.4 19.2

Dirección de corporativo 

y empresas.
14.3 9.4
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Servicios de 

alojamiento.
8.2 5.8

Construcción. 6.9 7.6

Actividades de gobierno. 6.1 8.3

Servicios educativos. 5.7 7.6

Servicios de salud. 4.9 6.5

Industria manufacturera. 4.5 4.3

Servicios profesionales, 

FLHQWtÀFRV�\�WpFQLFRV�
1.6 1.4

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Biografías y Empleo en la ciudad de Pachuca 

2011.  

(Q�ORV�~OWLPRV�YHLQWH�DxRV��VH�VHxDOD�TXH�KD�´DXPHQWDGR�OD�URWDFLyQ�ODERUDO�

y la intensidad del trabajo; ha disminuido la cobertura de la seguridad social y el 

control sobre el tiempo destinado al trabajo. La proporción de la fuerza laboral 

protegida por las leyes laborales también ha descendido, mientras aumentan los 

WUDEDMRV�GH�WHPSRUDGD��D�SOD]R�ÀMR��HO�DXWRHPSOHR��HO�VXEHPSOHR��OD�VXEFRQWUDWDFLyQ�

y los empleos en zonas grises. En suma, los llamados trabajos “atípicos”, 

H[FOXLGRV�GH�ORV�EHQHÀFLRV�GH�XQ�WUDEDMR�UHJXODU��VH�KDQ�YXHOWR�FUHFLHQWHPHQWH�

WtSLFRV��318'������������(Q�HO�FDVR�FRQFUHWR�GH�ORV�PLJUDQWHV�TXH�VH�LQVHUWDURQ�D�
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WUDEDMDU�SRU�SULPHUD�YH]�HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��QR�VH�REVHUYD�TXH�WDO�VLWXDFLyQ�

VH�KD\D�GDGR��\D�TXH�ORV�PLJUDQWHV�TXH�VH�KDQ�LQVHUWDGR�HQ�ORV�~OWLPRV�WLHPSRV�

han aumentado el porcentaje de empleo con un contrato escrito,6�DXQTXH�pVWH�HV�

muy reducido. En cambio, se observa una disminución en los acuerdos verbales 

R�FRQWUDWRV�GH�SDODEUD��3DUHFLHUD�VHU�TXH� OD�ROD�GH�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�TXH�

OD�FLXGDG�KD� WHQLGR��~OWLPDPHQWH�VH�KD�GDGR�HQ� WUDEDMRV�PiV� IRUPDOHV�TXH� ORV�

de antaño. Esto se debe a las transformaciones en la ciudad, donde las empresas 

IDPLOLDUHV�SHTXHxDV��VREUH�WRGR�FRPHUFLDOHV��KDQ�GDGR�SDVR�D�JUDQGHV�HPSUHVDV�

nacionales e internacionales.  

Cuadro 5. Tipo de contrato en la primera inserción laboral de los migrantes 

en Pachuca, por año de llegada

Antes de 1990 De 1990 al 2011

Contrato escrito, por tiempo 

LQGHÀQLGR��EDVH��SODQWD��SOD]D��
22.4 28.6

6� �/D� LQVHJXULGDG�GHO�HPSOHR�SHUPLWH�TXH�HO�PRPHQWR�GH�ÀQDOL]DU� OD� UHODFLyQ� ODERUDO�SXHGD�VHU�
decidido arbitrariamente y sin costos para el empleador; lo cual está estrechamente vinculado 
con la inexistencia de una vinculación contractual legal entre las partes. Esta cuestión, a su vez, 
GHWHUPLQD�TXH�HO� WUDEDMDGRU�QR�WHQJD�DFFHVR�D�JDUDQWtDV�GH�RWUR�WLSR��HQWUH�HOODV��DSRUWHV�SDUD� OD�
futura jubilación, cobertura por enfermedad o por accidente. Para Hualde y Serrano (2005) la 
inseguridad sobre la continuidad de la relación laboral puede medirse mediante la temporalidad 
de los contratos así como, en parte, por la vulnerabilidad de la situación de trabajo. A su vez, el 
contrato de trabajo regula y formaliza la relación entre trabajador y empleador, da acceso a la 
protección social (protección contra el despido arbitrario, contra accidentes, en caso de desempleo 
\� GH�PDWHUQLGDG�� UHDÀUPD� HO� GHUHFKR� D� XQ� VXHOGR�PtQLPR�� DO� GHVFDQVR� VHPDQDO�� D� YDFDFLRQHV��
etcétera) y atribuye al trabajo y a los ingresos un carácter de regularidad y estabilidad.



33

 Contrato por escrito por 

tiempo y obra terminada.
9.8 13.0

Contrato o acuerdo verbal o de 

palabra.
52.2 35.9

No sé, no recuerda, no 

contesto.
15.5 21.4

N

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Biografías y Empleo en la ciudad de Pachuca 

2011.  

En América Latina la proporción de trabajadores con cobertura de seguridad 

VRFLDO� H[SHULPHQWy� XQD� FRQWUDFFLyQ� LPSRUWDQWH� KDFLD� ÀQDOHV� GHO� VLJOR� ;;��

$Vt��HO�SURPHGLR�GH�SHUVRQDV�FRQ�VHJXULGDG�VRFLDO�SDVy�GH�����D������HQ�XQ�

GHVFHQVR�TXH�VH�H[SHULPHQWD�FRQ�GLIHUHQWH�LQWHQVLGDG�HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�SDtVHV�

latinoamericanos. Sin duda, el comportamiento del mercado de trabajo es una 

de las causas fundamentales de esta situación. El aumento del desempleo, pero 

HVSHFLDOPHQWH�OD�PD\RU�LQIRUPDOLGDG��H[SOLFDQ�HQ�EXHQD�PHGLGD�WDOHV�GLÀFXOWDGHV�

de cobertura. El grupo de trabajadores en el sector informal o, en otras palabras, 

WUDEDMDGRUHV� SULYDGRV� GH� SURWHFFLyQ� OHJDO�� \� GH� ORV� EHQHÀFLRV� GH� OD� VHJXULGDG�

VRFLDO��FUHFLHURQ�VLJQLÀFDWLYDPHQWH��/RV�WUDEDMDGRUHV�LQIRUPDOHV�SDVDURQ�GH�����

HQ������D�����HQ�������,VXDQL�����������(Q�0p[LFR�OD�FREHUWXUD�GH�OD�VHJXULGDG�

social es limitada, alcanzando al 42.5 por ciento de la población económicamente 

activa (PEA) en 2010. 
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$QWH� HVWD� VLWXDFLyQ� VH� HVSHUDUtD� TXH� HO� GHWHULRUR� GH� ODV� FRQGLFLRQHV� GH�

WUDEDMR�VH�YHD�UHÁHMDGR�HQ�HO�PHUFDGR� ODERUDO�SDFKXTXHxR��FRQFUHWDPHQWH�TXH�

los migrantes recientes hayan aceptado empleo en condiciones más precarias, 

con menores prestaciones laborarles. Sin embargo, en Pachuca las cifras sobre 

condiciones laborales de los migrantes no abonan la tesis antes descrita. Como 

podemos observar en el cuadro 6, hay una mayor proporción de migrantes 

UHFLHQWHV� TXH� UHFLEHQ� VHUYLFLRV� GH� VDOXG�� XQ� DXPHQWR� HQ� HO� SRUFHQWDMH� GH� ORV�

migrantes con acceso a los sistemas de retiro, lo cual les permitirá acceder a una 

SHQVLyQ�HQ�HO�PRPHQWR�TXH�GHFLGDQ�GH�PDQHUD�YROXQWDULD�DEDQGRQDU�HO�PHUFDGR�

ODERUDO��\�XQ�DXPHQWR�GH�OD�SURSRUFLyQ�GH�PLJUDQWHV�TXH�JR]DQ�GHO�GHUHFKR�GH�

XQ� FUpGLWR�SDUD�YLYLHQGD��(VWRV�GDWRV� UHÁHMDQ�TXH� ORV�PLJUDQWHV�TXH� DUULEDURQ�

a la ciudad después de 1990, acceden a una inserción laboral más favorable 

UHVSHFWR�GH�TXLHQHV�OR�KLFLHURQ�DQWHV�GH�HVD�IHFKD��\�HV�UHVXOWDGR�GH�ODV�PHMRUHV�

condiciones del mercado de trabajo de la ciudad de Pachuca, producto de una 

VHULH�GH�WUDQVIRUPDFLRQHV�HFRQyPLFDV�TXH�KDQ�FRQWULEXLGR�D�TXH�SDVDUD�GH�VHU�

una ciudad de lento crecimiento en los ochenta, a una con cierto dinamismo 

económico en los noventa.

6HJ~Q�HO�HVWXGLR�TXH�UHDOL]y�-DLPH�6REULQR��������SDUD�FRQRFHU�HO�ULWPR�GH�

crecimiento del valor bruto de la producción (VBP) de la industria, el comercio y 

los servicios de 39 ciudades de México; entre 1980 a 1988, Pachuca fue la ciudad 

peor evaluada de las 39 analizadas; pero esta situación cambia en el segundo 

periodo, de 1988 a 1998, cuando logra mejorar su posición competitiva, al pasar 
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del lugar 39 al 19, gracias al crecimiento de todos los sectores; supera así a 

ciudades de la región centro del país, como Cuernavaca, pero sigue por debajo de 

4XHUpWDUR�\�7ROXFD��6REULQR���������(V�LQGXGDEOH�TXH�HO�DFWXDO�GLQDPLVPR�GH�ODV�

DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV��KD�FRQIHULGR�D�3DFKXFD�FDSDFLGDG�VXÀFLHQWH�SDUD�DWUDHU�

SREODFLyQ�TXH�SUHWHQGH�WUDEDMDU��HVWXGLDU�R�UHVLGLU�HQ�OD�FLXGDG�

Cuadro 6. Porcentaje de las prestaciones laborales en su primera inserción 

laboral de los migrantes en Pachuca, por año de llegada 

Apoyo Antes de 1990 De 1990 al 2011

Derechohabiencia. 30.6 42.8

Pensión. 23.3 31.9

Crédito para Vivienda. 20.8 33.3

N

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Biografías y Empleo en la ciudad de Pachuca 

2011.  

Por último, analizaremos la primera inserción laboral del migrante tomando 

en cuenta el tamaño de la empresa donde trabajó por primera vez en el mercado 

ODERUDO�SDFKXTXHxR�7 Como podemos observar, la gran mayoría de los migrantes 

7 Tanto los países avanzados como las economías en desarrollo, manejan distintos criterios para 
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HQ�DPERV�SHULRGRV�GH�DUULER��WUDEDMDURQ�HQ�PLFUR��SHTXHxDV�\�PHGLDQDV�HPSUHVDV��

Este dato no está fuera de los parámetros laborales de otras localidades urbanas, 

SXHV�HQ�FDVL� WRGRV�ORV�SDtVHV�GHO�PXQGR��PiV�GHO�����GH�ODV�HPSUHVDV�VRQ�GH�

estos tipos. Éstas generan más de la mitad del empleo y una fracción algo menor 

del producto nacional. En muchos países representan el sector más dinámico de la 

economía, brindando un relevante componente de competencia, así como también 

de ideas, productos y trabajos nuevos. En América Latina las cifras oscilan entre 

����\������(O�VHJPHQWR�PiV�LPSRUWDQWH�HV�HO�GH�OD�PLFURHPSUHVD��(Q�ORV�SDtVHV�

GH�$PpULFD�/DWLQD�HVWH�HVWUDWR�UHSUHVHQWD�HQWUH�����\�����GH�WRGDV�ODV�XQLGDGHV�

económicas (Inegi, 2011). 

Cuadro 7. Porcentaje de migrantes por año de arribo según su primera 

inserción laboral, por tamaño de empresa

Tamaño de la empresa Antes de 1990 De 1990 al 2011

Micro. 62.1 57.0

3HTXHxD� 17.0 16.2

Mediana. 8.7 11.8

Grande. 12.1 14.0

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Biografías y Empleo en la ciudad de Pachuca 

2011.  

FODVL¿FDU�D�ODV�HPSUHVDV�SRU�HVWUDWRV��VLQ�HPEDUJR��XQ�HOHPHQWR�FRP~Q�HV�HO�Q~PHUR�GH�WUDEDMDGRUHV�
R�Q~PHUR�GH�SHUVRQDV�RFXSDGDV��FRPR�LQGLFDGRU�SULQFLSDO��,1(*,�������������'H�DFXHUGR�FRQ�pVWH��
GH���D����VH�FRQVLGHUD�PLFUR�HPSUHVDV��GH����D����SHTXHxD��GH����D�����PHGLDQD�\�PiV�GH�����
grandes.    
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Conclusiones

(Q� HO� PHUFDGR� ODERUDO� SDFKXTXHxR� SUHGRPLQD� HO� HPSOHR� GH� DFWLYLGDGHV�

UHODFLRQDGDV� FRQ� QXPHURVRV� VHUYLFLRV� D� OD� SREODFLyQ�� TXH� VL� ELHQ� HQ� DOJXQRV�

casos se asocian con una mejora de los niveles de bienestar colectivos y con 

HPSOHRV� GH� FLHUWD� FXDOLÀFDFLyQ� �HGXFDFLyQ�� VDOXG�� FXOWXUD�� HWFpWHUD��� HQ� RWURV�

muchos pretenden cubrir necesidades básicas y exigen muy escasa formación 

profesional, como en el caso de las actividades de la construcción.  En este 

sentido, el migrante se adaptó a las ofertas de trabajo existentes más en función 

GH� VXV� FDUDFWHUtVWLFDV� SHUVRQDOHV� �HGDG�� VH[R�� HVWDGR� FLYLO�� HWFpWHUD�� TXH� GH� VX�

IRUPDFLyQ�SUHYLD��6H�LQWHJUDQ�GHQWUR�GHO�JUXSR�TXH�*RU]��������LGHQWLÀFy�FRPR�

ORV� ´QXHYRV� VHUYLGRUHVµ�� TXLHQHV� WUDEDMDQ� HQ� WDUHDV� SURGXFWLYDV� GH� FDUiFWHU�

manual (especialmente en la construcción) o, sobre todo, prestando servicios de 

proximidad, cuya demanda ha crecido de forma sustancial debido al aumento 

poblacional en la ciudad en los últimos años. 

/D� LQIRUPDFLyQ� WDPELpQ� PXHVWUD� TXH� EXHQD� SDUWH� GH� HVWRV� LQPLJUDQWHV�

se incorporaron a un mercado laboral muy alejado a las diversas formas de 

precariedad, supuestamente hoy presentes en las relaciones laborales en la 

mayoría de los trabajadores. Por ello no se puede negar cierta selectividad de los 

PLJUDQWHV��UHÁHMDGD�HQ�HPSOHRV�HVWDEOHV�FRQ�FRQWUDWRV�GHÀQLGRV��FRQ�SUHVWDFLRQHV�

ODERUDOHV��(VWR�HV�UHVXOWDGR�GH�ORV�FDPELRV�HVWUXFWXUDOHV�GH�ORV�~OWLPRV�DxRV�TXH�

han pasado en Pachuca, avanzando a una economía de servicios con empleos 

más formales. Estas transformaciones inducen a una mayor calidad del empleo 
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HQ�ORV�WLHPSRV�DFWXDOHV��TXH�HQ�HO�SDVDGR��$TXt�KD\�TXH�VHU�FXLGDGRVRV�SRUTXH�ORV�

GDWRV�UHÁHMDQ�TXH�ORV�PLJUDQWHV�TXH�QR�FXHQWDQ�FRQ�VHJXULGDG�VRFLDO�VRQ�PXFKR�

PiV�TXH�ORV�TXH�FXHQWDQ�FRQ�HVWD�SUHVWDFLyQ��SRU�OR�WDQWR��OD�FREHUWXUD�OLPLWDGD�

GH� VHJXULGDG� VRFLDO�TXH�FDUDFWHUL]D�DO�PHUFDGR� ODERUDO�PH[LFDQR� WDPELpQ�HVWi�

SUHVHQWH�HQ�HO�PHUFDGR�SDFKXTXHxR���
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Cambios y tendencias en el mercado de 

trabajo de los nacidos en la ciudad de 

Pachuca

Laura Myriam  Franco Sánchez
8

 

Introducción 

/D�WUDQVIRUPDFLyQ�SURGXFWLYD�\�HO�FUHFLPLHQWR�GHPRJUiÀFR�TXH�KDQ�SUHYDOHFLGR�

en Pachuca desde los años noventa, han logrado mediante una expansión del 

HPSOHR� XQ� SURFHVR� GH� GHVDUUROOR� TXH� DFWXDOPHQWH� VLW~D� D� OD� FLXGDG� FRPR�XQD�

GH�ODV�ORFDOLGDGHV�FRQ�PD\RU�GLQDPLVPR�SURGXFWLYR�\�GHPRJUiÀFR�GH�OD�UHJLyQ�

centro del país. En los últimos veinte años, la ciudad de Pachuca ha registrado 

un crecimiento poblacional en forma exponencial como no lo había hecho en 

VXV�FDVL�TXLQLHQWRV�DxRV�GH�H[LVWHQFLD��(VWR�KD�SURYRFDGR�TXH�HQ�ODV�~OWLPDV�WUHV�

décadas se consolide como una ciudad administrativa, comercial y de servicios. 

El mercado de trabajo de esta ciudad se ha visto favorecido por los cambios en 

la estructura sectorial de la economía. El aumento del personal remunerado en 

8��3URIHVRUD�LQYHVWLJDGRUD�GHO�ÈUHD�GH�6RFLRORJtD�\�'HPRJUDItD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GHO�
(VWDGR�GH�+LGDOJR��GRFWRUD�HQ�8UEDQLVPR�



42

OD� ]RQD� GH� HVWXGLR� FRUUHVSRQGLy� HQ� XQ� ������D� ORV� VHFWRUHV� FRPHUFLDOHV� \� GH�

VHUYLFLRV�� GHELGR� HQ�EXHQD�PHGLGD� D� OD� KHWHURJHQHLGDG�GH� ODV� DFWLYLGDGHV�TXH�

FRPSUHQGH�� ODV� FXDOHV� HVWiQ� PX\� OLJDGDV� D� OD� GHPDQGD� TXH� JHQHUD� HO� UiSLGR�

crecimiento poblacional en esta área metropolitana. En los últimos años se ha 

dado una transformación de las actividades comerciales en la ciudad de Pachuca, 

donde el comercio minorista tradicional ha decaído para dar paso a grandes 

centros de autoservicios, asociados a cadenas y conglomerados nacionales y 

H[WUDQMHURV�� DGHPiV�� VH� KD� YLVWR� XQD� DFHOHUDGD� SUROLIHUDFLyQ� GH� IUDQTXLFLDV�

comerciales internacionales. 

Durante estos años, las actividades del sector agropecuario y la minería 

casi han desaparecido como generadores de empleo en la ciudad, no pudieron 

mantener el ritmo de crecimiento como lo hicieron en las primeras décadas del 

siglo pasado. El sector industrial, donde el empleo había crecido durante los 

DxRV�VHWHQWD��UHGXMR�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�HO�ULWPR�GH�DEVRUFLyQ��LQFOXVR�VH�HVWDQFy�

su nivel. Las caídas en el ritmo de crecimiento del empleo industrial guardaron 

relación con las declinaciones del sector a nivel nacional o en la región. A la 

vez, marcharon en el mismo sentido el crecimiento del producto y del empleo 

agropecuario. No ocurrió lo mismo con la evolución del empleo en los servicios, 

SXHV�pVWH�FUHFLy�D�VX�PiV�DOWR�ULWPR�HQ�OD�KLVWRULD�UHFLHQWH��HQ�PRPHQWRV�HQ�TXH�

la producción se estancaba o decrecía en el país y crecía lentamente en el resto. 

3HUR�XQD�GH�ODV�PD\RUHV�WUDQVIRUPDFLRQHV�VRFLDOHV�TXH�VH�GDGR�HQ�OD�FLXGDG�HQ�

estos años, ha sido el cambio de una migración rural a una preponderantemente 
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urbana. La ciudad ha absorbido los excedentes poblacionales de la ciudad de 

México; estos desplazamientos han provocado el surgimiento de una nueva 

VRFLHGDG� SDFKXTXHxD�� PiV� OLJDGD� D� ORV� HPSOHRV� HQ� ORV� VHUYLFLRV� GHO� iPELWR�

urbano y más proclive a los desplazamientos por motivos laborales, lejos de 

su lugar residencia. Ante transformaciones productivas y sociales, vale la pena 

SUHJXQWDUVH��¢TXp�KD�SDVDGR�FRQ�OD�PDQR�GH�REUD�RULXQGD�GH�3DFKXFD"��¢FyPR�

ha sido afectada en este proceso en cuanto a su proceso de inserción laboral 

HQ�HO�PHUFDGR� ODERUDO�SDFKXTXHxR"�� ¢GH�TXp�PDQHUD� ODV�QXHYDV�JHQHUDFLRQHV��

EHQHÀFLDGDV�FRQ�HVWRV�FDPELRV��KDQ�HQFRQWUDGR�HPSOHR"��¢TXp�WLSR�GH�HPSOHR�\�

ODV�FRQGLFLRQHV�GH�pVWH�UHVSHFWR�GH�ODV�JHQHUDFLRQHV�DQWHULRUHV"�

Por tanto, el objetivo del presente trabajo es mostrar  los cambios y las 

tendencias básicas del mercado de trabajo de los nacidos en la ciudad de Pachuca, 

y analizar las diferencias de trayectorias laborales de las generaciones estudiadas 

en cuanto al promedio de edad al primer empleo, el sector de inserción y la 

RFXSDFLyQ�� DVt� FRPR� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� VRFLRGHPRJUiÀFDV�� /R� DQWHULRU� FRQ� OD�

ÀQDOLGDG�GH�FRQRFHU�HO�SDSHO�TXH�PDQWLHQH�OD�SREODFLyQ�QDWLYD�GH�OD�FLXGDG�HQ�VX�

SULPHU�HPSOHR��3RU�RWUR�ODGR��FRQ�HO�ÀQ�GH�IDFLOLWDU�HO�HVWXGLR��DJUXSDPRV�D�ORV�

individuos por su año de nacimiento en tres cohortes: 36-40, 46-51 y 56-60.      

Metodología 

6H�FRQVLGHUD�OD�PHWRGRORJtD�GH�ODV�FLHQFLDV�VRFLDOHV�\�OD�GHPRJUDItD��HQ�HVSHFtÀFR��

HO�DQiOLVLV�VRFLDO�\�GHPRJUiÀFR�GH�ODV�KLVWRULDV�GH�YLGD��GHVDUUROODGR�HQ�)UDQFLD�
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\�(VWDGRV�8QLGRV�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�DFDGpPLFD�\�HQ�OD�SODQHDFLyQ�GHPRJUiÀFD�

DSOLFDGD�D�XQD�SUREOHPiWLFD�HVSHFtÀFD� �9i]TXH]���������6H�DQDOL]D� OD�EDVH�GH�

datos ENDIME, desarrollada por el cuerpo académico Problemas Sociales de 

OD�0RGHUQLGDG�� FRQ� HO� ÀQ� GH� FRQWDU� FRQ� LQIRUPDFLyQ� TXH� SHUPLWD� FRQRFHU� ODV�

FDUDFWHUtVWLFDV�\�ORV�SDWURQHV�GH�FDPELR�GHPRJUiÀFR�GH�OD�SREODFLyQ�UHVLGHQWH�

en la ciudad. 

/D� (1',0(� FRQWy� FRQ� WUHV� WUD\HFWRULDV� GH� YLGD� HVSHFtÀFDV�� GHVGH� HO�

nacimiento del encuestado hasta el momento de la encuesta (2011): trayectoria 

migratoria, trayectoria laboral y trayectoria familiar. 

(O�PXHVWUHR� HIHFWXDGR� IXH� HVWUDWLÀFDGR�9 de 1,260 personas seleccionadas, 

considerando el Censo de Población y Vivienda. La muestra fue representativa 

para ambos sexos y tres generaciones. El levantamiento de la información se 

realizó en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2011, en la 

ciudad de Pachuca. La base de datos de la ENDIME cuenta con 113 variables y 

�������REVHUYDFLRQHV�TXH�FRUUHVSRQGHQ�D�FDGD�XQR�GH�ORV�DxRV�GH�YLGD�GH�������

LQGLYLGXRV��TXLHQHV�UHVSRQGLHURQ�HO�FXHVWLRQDULR�FRPSOHWR��3DUD�HVWH�HVWXGLR�VH�

consideró a la población nacida en la ciudad, cuyo número de observaciones fue 

de 24,108 y 493 individuos.

9� �/D� HVWUDWL¿FDFLyQ� VH� UHDOL]y� HQ� IXQFLyQ�GH� ORV�QLYHOHV�GH�PDUJLQDFLyQ�XUEDQD�GH� OD�
ciudad.
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Cuadro 1.  Cohortes de edad analizadas, 2012

 Personas Porcentaje

36-40 167 34.8

46-51 161 33.7

56-60 150 31.4

Total. 478 100

Fuente: elaboración propia con datos de ENDIME 2011.

La ciudad de Pachuca

6H�HQFXHQWUD�XELFDGD�HQ�OD�SDUWH�FHQWUR�VXU�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��*HRJUiÀFDPHQWH��

sus coordenadas son latitud Norte 20°, 07’ y 21’’, de longitud Oeste 98°, 44’ y 

09’’, y sobre el nivel del mar a una altitud de 2,400 metros. Mantiene una gran 

cercanía con la ciudad de México, pues está localizada a sólo 96 kilómetros de 

la misma.
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0DSD����8ELFDFLyQ�JHRJUiÀFD�GH�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD������

 Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010).

Situación laboral de los nativos de Pachuca en su primer empleo

A partir de observar la información de la ENDIME, los individuos fueron 

LGHQWLÀFDGRV� GH� DFXHUGR� FRQ� VX� SULPHU� HPSOHR�� 'H� HOORV� VH� VHOHFFLRQy� D� ODV�

personas nativas de la ciudad, además de categorizar en tres cohortes de edades. 

$�WUDYpV�GH�ORV�GDWRV�REVHUYDGRV�VH�HQFRQWUy�TXH�HUD�FDVL�LJXDO�OD�SDUWLFLSDFLyQ�

SRU�VH[R�GH�TXLHQHV�KDEtDQ�LQJUHVDGR�D�WUDEDMDU�SRU�SULPHUD�YH]������KRPEUHV�\�

����PXMHUHV���(O�DQiOLVLV�GH�ODV�GLIHUHQWHV�LQVHUFLRQHV�ODERUDOHV�HQFRQWUDGDV�SRU�

JHQHUDFLyQ�\�VH[R�WDPELpQ�DUURMy�UHVXOWDGRV�LQWHUHVDQWHV��HQ�SULPHU�OXJDU�SRUTXH�

apenas hay diferencias entre generaciones y por sexo. 
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Cuadro 2. Estadísticos descriptivos

Cohortes de edad Estadísticos Estadístico

36-40

Media 17.87

0HGLD�UHFRUWDGD�DO��� 17.79

Mediana 18.00

Mínimo 8

Máximo 36

46-51

Media 17.19

0HGLD�UHFRUWDGD�DO��� 16.93

Mediana 17.00

Mínimo 7

Máximo 43

56-60

Media 17.30

0HGLD�UHFRUWDGD�DO��� 16.83

Mediana 17.00

Mínimo 5

Máximo 47

Fuente: elaboración propia con datos de ENDIME 2011.

La edad promedio al primer empleo es de poco más de 17 años en todas las 

JHQHUDFLRQHV��DXQTXH�VH�REVHUYDQ�OLJHURV�FDPELRV�pVWRV�QR�VRQ�VLJQLÀFDWLYRV�VL�

comparamos esta edad con la de países europeos como Alemania, Dinamarca y 



48

+RODQGD�� �FDUDFWHUL]DGRV�SRU�XQ�SDWUyQ�GH�LQVHUFLRQHV�ODERUDOHV�WHPSUDQDV�TXH�

RVFLODQ�HQWUH�ORV����\����DxRV��'DYLD���������GH�PDQHUD�TXH�HO�SURPHGLR�DO�SULPHU�

empleo en Pachuca se sitúa muy por debajo, consecuencia de las condiciones 

HFRQyPLFDV�SURSLDV�GHO�SDtV��PLVPDV�TXH�VH�WUDGXFHQ�HQ�IXHUWHV�SUHVLRQHV�HQ�ORV�

LQJUHVRV�GH� ORV�KRJDUHV�TXH� VH�KDQ�YLVWR�REOLJDGRV�D� LQVHUWDUVH�DO�PHUFDGR�GH�

trabajo más temprano.

3RU�RWUR�ODGR��HQ�WRGDV�ODV�JHQHUDFLRQHV�VH�HQFRQWUDURQ�SHUVRQDV�TXH�HQWUDURQ�

al mercado laboral a una corta edad, el comienzo laboral a tan temprana edad 

es motivado  principalmente para ayudar económicamente a su familia, lo cual 

LQGLFD�TXH�VH�WUDWD�GH�XQ�HPSOHR�SRU�QHFHVLGDG��D�GLIHUHQFLD�GH�TXLHQHV�OR�KDFHQ�

SRU�YRFDFLyQ��6H�REVHUYDQ�LQLFLRV�ODERUDOHV�TXH�YDQ�GHVGH�ORV������\���DxRV�GH�

HGDG�� SDUD� FDGD� XQD� GH� ODV� FRKRUWHV� DQDOL]DGDV�� SHUPLWLHQGR� GHGXFLU� TXH� ODV�

FRKRUWHV�PiV�YLHMDV�LQLFLDURQ�ODERUDOPHQWH�DQWHV�TXH�DTXHOODV�PiV�MyYHQHV�

/R�DQWHULRU�VH�UHODFLRQD�FRQ�HO�HVWDGR�FLYLO��\D�TXH�FRPR�VH�GD�XQD�LQVHUFLyQ�

HQ�HGDGHV�WHPSUDQDV�D~Q�QR�VH�KDQ�XQLGR��DVt�VH�REVHUYD�TXH�HQ�VX�PD\RUtD�HUDQ�

solteros en las tres cohortes analizadas al entrar al mercado laboral; en la cohorte 

de edad de 36-40  con el 81 por ciento, en la de 46-51 con el 79 por ciento, y en 

OD�GH�������FRQ�HO����SRU�FLHQWR��PLHQWUDV�TXH�HO��������\����SRU�FLHQWR�GH�ODV�

mismas cohortes analizadas eran unidos. 
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Gráfico 1. Estado civil al primer empleo, según cohorte de 
edad, 2011.

Solteros

Separados

Unidos

Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIME 2011.

Por corresidencia con la madre, se observa una representación del 80 por 

FLHQWR�DO�SULPHU�HPSOHR��PLHQWUDV�TXH�VyOR�HO����SRU�FLHQWR�YLYtD�VROR��/R�DQWHULRU�

SXHGH�VHU�SRUTXH�DO�SULPHU�HPSOHR�OD�SREODFLyQ�VH�LQVHUWD�PX\�MRYHQ�\�D~Q�QR�VH�

ha casado. Lo mismo sucede en el caso del padre, en donde entre el 60 y 70 por 

ciento corresidía con él.

Cuadro  3.  Corresidencia con la madre al primer empleo, 2011

 

Cohortes de edad

36-40 46-51 56-60

Sí. ��� ��� ���

No. ��� ��� ���
Total. ���� ���� ����

Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIME 2011.
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Cuadro  4.  Corresidencia con el padre al primer empleo, 2011

 
Cohortes de edad

36-40 46-51 56-60
Sí. 69% ��� ���
1R� ��� ��� ���

Total. ���� ���� ����
)XHQWH��HODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�GDWRV�GH�OD�(1',0(������

Muchos países han experimentado un proceso de terciarización10 de su 

economía; han visto cómo la ocupación mayor de la población se ha ido 

trasladando del sector primario (actividades agropecuarias) al secundario 

(actividades industriales), hasta llegar al terciario (actividades de servicios). 

La expansión de los servicios se ha dado a raíz del proceso de terciarización. 

En los países con mayores ingresos, los servicios proporcionan la mayor parte 

GH�ORV�HPSOHRV��(Q�DOJXQRV�SDtVHV�FRPR�6XHFLD��+RODQGD��5HLQR�8QLGR��&DQDGi��

Australia o Estados Unidos, el sector servicios supone más de la mitad de su 

economía total; en estos países y otros de su entorno se habla de una sociedad 

postindustrial. 

En Latinoamérica, el proceso de terciarización se ha dado de forma paralela a 

una rápida urbanización; encontramos zonas en México, Brasil, o Perú, donde la 

mayor parte del empleo corresponde al sector servicios. Esta situación no es ajena 

a la ciudad de Pachuca, la cual se encuentra inmersa en este proceso.

'H�DFXHUGR�FRQ�ODV�RFXSDFLRQHV�HQ�HO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR��VH�REVHUYD�TXH�HQ�

10  Hablamos de terciarización cuando las actividades del sector servicios son las que producen la 
mayor parte del empleo y riqueza de un territorio.
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la cohorte más joven una de cada 4 personas en Pachuca se inserta en la actividad 

GHO�FRPHUFLR��FRQ�XQ����SRU�FLHQWR�GHO�WRWDO��VLWXDFLyQ�TXH�FRQWUDVWD�FRQ�OD�FRKRUWH�

PiV�YLHMD��\D�TXH�VH�VLWXDED�FRQ�XQ����SRU�FLHQWR��DVt�PLVPR��ODV�JHQHUDFLRQHV�PiV�

MyYHQHV�PXHVWUDQ�VHU�PiV�SUHSDUDGDV��\�HVWR�VH�FRQÀUPD�GHELGR�D�TXH�HO�SRUFHQWDMH�

de profesionistas de la cohorte más vieja a la más joven incrementó de un 5 a un 

7 por ciento. Otra ocupación a resaltar son los trabajadores en la construcción, 

TXLHQHV�GH�ODV�JHQHUDFLRQHV�PiV�MyYHQHV�D�ODV�PiV�YLHMDV�SUHVHQWDURQ������\���SRU�

ciento, respectivamente; esto evidencia el dinamismo presentado en los últimos 

YHLQWH� DxRV� HQ� OD� LQGXVWULD� GH� OD� FRQVWUXFFLyQ��3RU� ~OWLPR�� XQD�RFXSDFLyQ�TXH�

no es representativa en la ciudad es la de trabajadores agrícolas, ganaderos y 

silvicultura.

Cuadro 5. Principales ocupaciones de la población nativa según cohorte, 

2011

Ocupación
Cohortes de edad

36-40 46-51 56-60

Profesionistas.  �� �� ��

Técnicos. �� �� ��

Profesores. �� �� ���

Trabajadores agrícolas, 

ganaderos y silvicultura.
�� �� ��
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Trabajadores de 

la industria de la 

transformación.

��� ��� ���

Trabajadores en la 

construcción, instalación, 

acabados y mantenimiento.

�� �� ��

2SHUDGRUHV�GH�PiTXLQDV�\�

HTXLSRV��
�� ��� ��

2ÀFLQLVWDV� ��� ��� ���

Comerciantes. ��� ��� ���

Trabajadores en servicios. ��� ��� ���

 Total. ���� ���� ����

Fuente: elaboración propia con satos de ENDIME 2011.

Otro elemento importante a conocer es la posición en la primera inserción 

laboral de los nativos de Pachuca. Se observa la importancia relativa del trabajador 

D�VXHOGR�ÀMR��VDODULR�R�MRUQDO����GH�FDGD���SHUVRQDV�LQLFLDURQ�VX�SURFHVR�ODERUDO�GH�

esa manera, situación para las tres cohortes estudiadas. Lo anterior contrasta con 

lo observado en el mercado laboral en México, caracterizado por trabajadores 

WHPSRUDOHV�\�SRU�VX�FXHQWD��$GHPiV��FDEH�VHxDODUVH�TXH�3DFKXFD�KD�PDUFDGR�XQD�

tendencia a la terciarización de la economía; sin embargo, estos servicios en los 

cuales se inserta la población se orientan principalmente hacia la administración 

pública.
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'H� WDO� PDQHUD� TXH�� SRU� SRVLFLyQ� HQ� HO� WUDEDMR�� IXHURQ� SULQFLSDOPHQWH�

WUDEDMDGRUHV�D�VXHOGR�ÀMR�FRQ�SRUFHQWDMHV�GHO����SRU�FLHQWR�SDUD� OD�FRKRUWH�GH�

edad de 36-40 años, de 71 por ciento para la cohorte de edad de 46-51 años, y 

GH�����SDUD�OD�FRKRUWH�GH�HGDG�GH��������DxRV��D�GHVWDMR�R�FRPLVLyQ�GH���������

y 13 por ciento, respectivamente, para las cohortes señaladas; por cuenta propia 

fue del 5, 9 y 11 por ciento, y trabajadores no remunerados del 4 y 3 por ciento 

para las mismas cohortes mencionadas. Sólo el 5 por ciento fue de patronos en las 

cohortes de edad de 36-40 años y 46 a 51 años, y el uno por ciento para la cohorte 

más vieja de 56-60 años. 
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Gráfico 2.  Distribución de trabajadores de acuerdo con 
posición en el trabajo, según cohorte de edad, 2011.

Dueño o Patrón

Trabajador independiente o
por cuenta propia

Trabajador a sueldo fijo

Comisión

Sin pago

Otro

No recuerda

Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIME 2011.
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Como ya se ha señalado, el comportamiento de los mercados de trabajo 

en México y los países latinoamericanos muestran un aumento importante y 

SHUPDQHQWH�GHO�VHFWRU�WHUFLDULR��3DFKXFD�QR�HV�OD�H[FHSFLyQ��GH�PDQHUD�TXH�HQ�ODV�

~OWLPDV�WUHV�GpFDGDV�KD�WHQLGR�PRGLÀFDFLRQHV�HQ�OD�FRPSRVLFLyQ�GHO�HPSOHR��ODV�

cuales indican fenómenos de tercerización. En 1970, las actividades económicas 

del sector terciario representaron el 58.5 por ciento; en 1980, el 71.20 por ciento, 

y para el año 2010 incrementó a 80.8 por ciento; lo anterior dejando de lado 

DFWLYLGDGHV�DJURSHFXDULDV�H��LQGXVWULDOHV��PLVPDV�TXH�KDQ�PDQWHQLGR�XQ�GHFOLYH�

durante el periodo analizado.

'H�OD�PLVPD�PDQHUD�VH�SXHGH�DQDOL]DU�TXH�HO�VHFWRU�GH�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD�

en la cual están insertas las empresas, es principalmente el sector terciario, con 

alrededor de dos terceras partes de la concentración de trabajadores, seguido del 

VHFWRU�VHFXQGDULR�\��ÀQDOPHQWH��HO�VHFWRU�SULPDULR��/DV�DFWLYLGDGHV�DJURSHFXDULDV�

QXQFD�KDQ�VLGR�LPSRUWDQWHV�HQ�3DFKXFD��HQ�SULPHU�OXJDU�SRUTXH�GHVGH�VXV�LQLFLRV�

HO�SDSHO�TXH�WXYR�OD�FLXGDG�FRPR�XQ�SROR�GH�GHVDUUROOR�FHUFDQR�D�OD�FLXGDG�GH�

México era de proveedor de metales preciosos, y en ese sentido las actividades 

agropecuarias se dejaron a las localidades cercanas. Por el contrario, el sector 

LQGXVWULDO�PXHVWUD�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�HVWDEOH��D�SHVDU�TXH�ORV�GDWRV�GH�OD�LQVHUFLyQ�

ODERUDO�HQ�OD�FLXGDG�3DFKXFD�UHYHODQ�TXH�ODV�DFWLYLGDGHV�LQGXVWULDOHV�VRQ�FDGD�YH]�

menos importantes en la generación de empleo en esta ciudad. 



55

Cuadro 6.  Distribución de la actividad económica de acuerdo con 

actividad de la empresa,  2011

Sector
Cohortes de edad

36-40 46-51 56-60

Sector primario. �� �� ��

Sector secundario. ��� ��� ���

Sector terciario. ��� ��� ���

N.E. �� �� ��

Total. ���� ���� ����

     Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIME 2011.

/DV�PLFUR��SHTXHxDV�\�PHGLDQDV�HPSUHVDV��3<0(6��FRQVWLWX\HQ�OD�FROXPQD�

YHUWHEUDO�GH�OD�HFRQRPtD�QDFLRQDO��SRU� ORV�DFXHUGRV�FRPHUFLDOHV�TXH�KD�WHQLGR�

México en los últimos años, así como por su alto impacto en la generación de 

empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 5 millones 

144 mil 56 unidades empresariales, de las cuales 99.8 por ciento son PYMES 

TXH�JHQHUDQ����SRU�FLHQWR�GHO�3URGXFWR�,QWHUQR�%UXWR��3,%��\����SRU�FLHQWR�GHO�

empleo en el país.

Hidalgo cuenta con 81,570 unidades económicas; el 2.2 por ciento del país 

emplea 333,317 personas, el 1.7 por ciento es personal ocupado de México, del 
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total del personal ocupado, el 58 por ciento, el 96.6 por ciento de las unidades 

económicas se encontraban en el estrato de 0 a 10 personas ocupadas, agrupando 

el mayor porcentaje del personal ocupado total con 49.2 por ciento. En cambio, en 

el estrato de 251 y más personas con el 0.1 por ciento de las unidades económicas, 

registró el 20.8 por ciento de personal ocupado total y el 73.8 por ciento de la 

producción bruta total. 

Asimismo, para Pachuca, considerando el tamaño de la empresa, se ubicaron 

SULQFLSDOPHQWH� HQ� XQLGDGHV� HFRQyPLFDV� SHTXHxDV� SRFR� PiV� GHO� ���� GH�

WUDEDMDGRUHV��HQ�XQLGDGHV�HFRQyPLFDV�PHGLDQDV�DOUHGHGRU�GHO�����VH�HQFRQWUy�

laborando y  poco menos del tres por ciento laboró en unidades económicas 

GH� WDPDxR�JUDQGH��/R�DQWHULRU�SHUPLWH�GLOXFLGDU�TXH� ODV�XQLGDGHV� HFRQyPLFDV�

SHTXHxDV�VRQ�OD�SULQFLSDO�IXHQWH�GH�HPSOHR�GH�OD�SREODFLyQ�QDWLYD�GH�OD�FLXGDG�

de Pachuca.

De acuerdo con la actividad de la empresa se observa la importancia en el 

VHFWRU� VHUYLFLRV�� VHJXLGR� GHO� VHFWRU� VHFXQGDULR� \�� ÀQDOPHQWH�� HO� SULPDULR� �YHU�

FXDGUR�����FDEH�VHxDODU�TXH�HO�DQiOLVLV�SRU�FRKRUWH�GH�HGDG�HQ�HO�VHFWRU�VHUYLFLRV�

ha tenido un incremento paulatino.
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      Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIME 2011.

La contratación de los trabajadores es principalmente mediante el contacto por 

algún miembro de la familia, en poco más de una tercera parte, en las diferentes 

FRKRUWHV� GH� HGDG�� VHJXLGR� GH� OD� DGTXLVLFLyQ� GHO� HPSOHR� GH�PDQHUD� LQGLYLGXDO�

\�� ÀQDOPHQWH�� OD� REWHQFLyQ� GHO� HPSOHR� SRU� PHGLR� GH� FRQRFLGRV�� DPLJRV�� H[�

HPSOHDGRUHV�� R� DQXQFLRV� TXH� FRUUHVSRQGH� D� XQD� FXDUWD� SDUWH� GH� OD� SREODFLyQ�

empleada (ver cuadro 7).

Cuadro 7. Adquisición del empleo según cohorte de edad, 2011

$GTXLVLFLyQ�GHO�HPSOHR
Cohortes de edad

36-40 46-51 56-60
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Miembro de hogar o familia. ��� ��� ���

Amigo. ��� ��� ���

Conocido. �� �� ��

Ex empleador. �� �� ��

Anuncio. �� �� ��

Acudir directamente al trabajo. �� �� ��
Solo. ��� ��� ���

Otro. �� �� ��
Total. ���� ���� ����

Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIME 2011.

Así mismo, en las contrataciones predominan los “contratos verbales” con 

poco más de la mitad de la población en estatus; por otro lado, alrededor de un 

FXDUWR�GH�OD�SREODFLyQ�JR]D�GH�XQ�´FRQWUDWR�HVFULWR�EDVH�R�SODQWDµ�TXH�OH�SHUPLWD�

tener prestaciones sociales y una formalización en el trabajo.

La situación en los contratos verbales impiden al empleado tener derechos 

TXH�OR�UHVSDOGHQ�GHQWUR�GH�VX�WUDEDMR��(Q��FXDQWR�D�ORV�FRQWUDWRV�WHPSRUDOHV��pVWRV�

han cobrado auge no sólo en Pachuca y dentro del país, sino en el mundo entero; 

SRU�HMHPSOR��OD�ÁH[LELOLGDG�ODERUDO�HQ�(VSDxD�VH�KD�FHQWUDGR�FDVL�H[FOXVLYDPHQWH�

en el recurso a la temporalidad de la contratación, frente a otras prácticas de 

JHVWLyQ�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV��FRPR�HO�WUDEDMR�D�WLHPSR�SDUFLDO�R�ODV�SUiFWLFDV�TXH�

SURPXHYHQ�OD�ÁH[LELOLGDG�LQWHUQD�GH�ODV�SODQWLOODV��TXH�HQ�RWURV�SDtVHV�KDQ�WHQLGR�

una importancia mayor (Dolado et al., 2002; EC, 2005). 
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Las nuevas modalidades contractuales tienden a generar periodos de entrada y 

VDOLGD�DO�WUDEDMR�PiV�IUHFXHQWHV��OR�TXH�GLÀFXOWD�OD�REWHQFLyQ�GH�VHJXULGDG�VRFLDO�

y pensiones. 

Cuadro  8.  Distribución de la población de acuerdo con tipo de contrato y 

cohorte de edad, 2011

Contrato
Cohortes de edad

36-40 46-51 56-60

Escrito, base, planta. ��� ��� ���

(VFULWR�SRU�WLHPSR�GHÀQLGR�R�

proyecto.
��� ��� ���

Acuerdo verbal. ��� ��� ���

No aplica. �� �� ��

Total. ���� ���� ����

Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIME 2011.

La imposibilidad de tener un contrato formal les impide tener servicios de 

VDOXG�� GHUHFKR�D� OD� DGTXLVLFLyQ�GH� OD�YLYLHQGD�R�XQD�SHQVLyQ��3RU� WDQWR�� HQ� HO�

VLJXLHQWH�FXDGUR�VH�DSUHFLD�TXH���GH�FDGD���SHUVRQDV��D� VX�SULPHU�HPSOHR��QR�

contaba con el derecho a pensión.
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Cuadro 9. Derecho a pensión, según cohorte 2011.

Derecho a pensión
Cohortes de edad

36-40 46-51 56-60

Sí. ��� ��� ���
No. ��� ��� ���

Total. ���� �� ��

Total. ���� ���� ����

Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIME 2011.

'H� ODV� SHUVRQDV� TXH� FRQWDEDQ� FRQ� SHQVLyQ�� DOUHGHGRU� GHO� ��� SRU� FLHQWR� OD�

UHFLEtD�GHO�,066��VHJXLGR�GHO�,667(��$IRUH�\��ÀQDOPHQWH��GH�3(0(;�

Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIME 2011.
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  Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIME 2011.

8Q�DVSHFWR�TXH�QR�GHEH�GHMDUVH�GH�ODGR�HV�OD�GHUHFKRKDELHQFLD�D�ORV�VHUYLFLRV�

GH� VDOXG�� GRQGH� VH� REVHUYD� TXH� FHUFD� GHO� ��� SRU� FLHQWR� FDUHFH� GH� pVWRV�� (VWD�

HV�XQD�VLWXDFLyQ�SUHRFXSDQWH�TXH�SRQH�HQ�ULHVJR�D�OD�SREODFLyQ�SDFKXTXHxD��\D�

TXH�TXHGD�GHVSURWHJLGD�HQ�VX�HQWRUQR�ODERUDO��'HO�����TXH�FXHQWD�FRQ�GLFKRV�

VHUYLFLRV��OD�PD\RUtD�ORV�UHFLEH�GHO�,066��PLVPR�TXH�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV��GHELGR�

al crecimiento de la ciudad, se ha visto saturado, por lo cual en la actualidad 

IXQFLRQDQ�GRV�KRVSLWDOHV��(O� ,6667(�QR�GHMD�GH�VHU� LPSRUWDQWH��\D�TXH�EULQGD�

servicio a los trabajadores del Estado y también en los últimos años ha ampliado 

su infraestructura.
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Cuadro 10. Derecho a servicios de salud, según cohorte 2011.

$GTXLVLFLyQ�GHO�HPSOHR
Cohortes de edad

36-40 46-51 56-60

No. ��� ��� ���

Sí. ��� ��� ���

Total. ���� ���� ����

Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIME 2011.

En cuanto al derecho a la vivienda, sólo 2 de cada 5 cuenta con esta prestación, 

VLWXDFLyQ�TXH�SHUPLWH�LGHQWLÀFDU�OD�VLWXDFLyQ�ODERUDO�GH�ODV�SHUVRQDV�QDWLYDV�GH�

3DFKXFD��$GHPiV��FDEH�VHxDODU�TXH�OD�FRKRUWH�GH�HGDG�PiV�YLHMD�WHQtD�HO�PD\RU�

SRUFHQWDMH�GH�GHUHFKR�D�YLYLHQGD�������TXH�ODV�FRKRUWHV�PiV�MyYHQHV��YHU�FXDGUR�

11).

Cuadro 11. Derecho a vivienda, según cohorte 2011.

Derecho a vivienda
Cohortes de edad

36-40 46-51 56-60

Sí.
��� ��� ���

No.
��� ��� ���

Total. ���� ���� ����

Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIME 2011.
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En Pachuca se marca una aspecto importante al primer empleo en la educación 

HQWUH� ODV� FRKRUWHV� FRQVLGHUDGDV�� GH� WDO� IRUPD� TXH� HQWUH� OD� SULPHUD� FRKRUWH� \�

la última generación se observa una diferencia de 18 puntos porcentuales, ya 

TXH�HQ� HO� SDVDGR�SUHGRPLQDED� OD� HGXFDFLyQ�SULPDULD� ������HQ� OD� FRKRUWH����

60, al insertarse en el entorno laboral; sin embargo, esto ha cambiado con las 

JHQHUDFLRQHV� PiV� MyYHQHV�� GHELGR� D� TXH� VH� REVHUYD� PD\RU� QLYHO� HGXFDWLYR�

�FDUUHUD�WpFQLFD�R�OLFHQFLDWXUD��FRQ�XQ������HQ�OD�FRKRUWH�GH���������(VWD�PD\RU�

HVFRODUL]DFLyQ�VH�UHÁHMD�HQ�OD�HVFRODULGDG�HQ�VX�SULPHUD�LQVHUFLyQ�ODERUDO�SDUD�ODV�

cohortes analizadas, como podemos observar en el siguiente cuadro.

Cuadro 12.  Años educativos de acuerdo con cohorte de edad, 2011.

Años educativos
Cohortes de edad

36-40 46-51 56-60

Primaria. ��� ��� ���

Secundaria. ��� ��� ���

Carrera técnica-

Licenciatura. ��� ��� ���

Profesional-

Posgrado. ��� �� ��

Total. ���� ���� ���

Fuente: elaboración propia con datos de la ENDIME 2011.



64

Conclusiones

La  inserción laboral al primer empleo en la ciudad de Pachuca es un fenómeno 

complejo; no es un tema sólo de ingresos y trabajo, atañe también a la educación, 

las expectativas personales y familiares de movilidad; es un mecanismo esencial 

de su inclusión y cohesión en la sociedad. 

3DFKXFD� KD� PDQWHQLGR� XQ� FUHFLPLHQWR� DFHOHUDGR� SRU� PiV� GH� ��� DxRV� TXH�

implica movilidad migratoria y la inserción de nuevos sujetos dentro del mercado 

laboral, lo cual la ha hecho más competitiva. Analizar sólo a los nativos permite 

tener un panorama de la población originaria de esta ciudad y su realidad laboral.

El mercado de trabajo en Pachuca se ha caracterizado por estar acompañado 

GH� PRGLÀFDFLRQHV� HQ� OD� FRPSRVLFLyQ� GHO� HPSOHR� TXH� LQGLFDQ� IHQyPHQRV� GH�

tercerización. Los cambios se han orientado a la reducción del empleo industrial 

y al incremento del empleo en los servicios. Actualmente, la producción y la 

generación del empleo en la ciudad de Pachuca se deben al sector servicios. El 

análisis efectuado, considerando la información de la ENDIME y por cohortes 

de edad, arroja resultados interesantes: la edad promedio al primer empleo es 

GH�SRFR�PiV�GH����DxRV�HQ� WRGDV� ODV�JHQHUDFLRQHV��GH�PDQHUD�TXH� OD�SULPHUD�

LQVHUFLyQ�ODERUDO�SDFKXTXHxD�VH�SURGXFH�HQ�HGDGHV�WHPSUDQDV�

La primera inserción laboral de estas generaciones, en su mayoría, fue en el 

sector terciario; este resultado es evidente, pues en la mitad del siglo pasado con 

la decadencia de la actividad minera Pachuca se convirtió en ciudad de comercio 

y servicios. El entorno familiar, otros ámbitos de socialización y la vocación 
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económica hacia las actividades comerciales y de servicios, condicionaron 

fuertemente la inserción laboral en estas tres generaciones, la estrategia para 

ingresar a su primer empleo se basó en la recomendación de algún familiar o 

amigo. 

2WUR�HOHPHQWR�TXH�HV�LPSRUWDQWH�FRQRFHU�HV�OD�SRVLFLyQ�ODERUDO�HQ�OD�SULPHUD�

LQVHUFLyQ�GH�ODV�SHUVRQDV�UDGLFDGDV�HQ�3DFKXFD��OR�TXH�PXHVWUD�OD�HYROXFLyQ�GH�OD�

LPSRUWDQFLD�UHODWLYD�GHO�WUDEDMDGRU�D�VXHOGR�ÀMR��VDODULR�R�MRUQDO��H�LQFOXVR�HQ�OD�

última generación, tres de cada cuatro personas cuando comenzaron a trabajar lo 

hicieron en esa modalidad.

La inserción laboral de estas generaciones no estuvo condicionada por la 

FRUUHVLGHQFLD��\D�TXH�HQ�VX�PD\RUtD�IXH�FRQ�VXV�SDGUHV��HV�GHFLU��OD�PD\RU�SDUWH�

de las personas de estas cohortes iniciaron su actividad productiva como solteros. 

Al parecer, acceder a un empleo no se da sólo como respuesta a un determinante 

familiar, sino se presenta como una cuestión económica; pero también el acceso al 

empleo no se debe ver sólo como una consecuencia de las presiones económicas 

D� ODV� TXH� HVWiQ� VRPHWLGDV� ODV� SHUVRQDV�� VLQR� HO� WUDEDMR� HV�PXFKR�PiV� TXH� OD�

obtención de un ingreso. El proceso general de expansión del sistema educativo 

HQ� WRGRV� VXV� QLYHOHV� TXH� VH� KD�GDGR� HQ� HO� SDtV� HQ� ODV� ~OWLPDV� FXDWUR�GpFDGDV��

implicó un aumento de años de asistencia a la escuela. En Pachuca marcó un 

proceso importante en el incremento en años de educación entre las cohortes 

FRQVLGHUDGDV��GH�WDO�IRUPD�TXH�HQWUH�OD�SULPHUD�FRKRUWH�\�OD�~OWLPD�JHQHUDFLyQ�

HO�SRUFHQWDMH�GLIHUtD�FRQVLGHUDEOHPHQWH��(VWD�PD\RU�HVFRODUL]DFLyQ�VH�UHÁHMD�HQ�
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el nivel educativo en su primera inserción laboral para las cohortes analizadas, 

DGHPiV�DWDxH�OD�SRFD�FDOLÀFDFLyQ�TXH�WLHQHQ�ORV�QDWLYRV�GH�3DFKXFD�DO�LQJUHVR�D�

su primer empleo.
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Regulación y género en la precarización 

laboral. 

El caso de tres generaciones de mujeres 

y hombres trabajadores en la ciudad de 

Pachuca, 1965-201011

Edgar Noé Blancas Martínez

Introducción 

Cuando se trata de explicar desde la escuela regulacionista la precarización 

laboral actual, resulta necesario referir las condiciones de reproducción de 

ODUJR�SOD]R�GHO� FDSLWDO�� OR� TXH� LPSOLFD� REVHUYDU� ODV� GLVWLQWDV� IRUPDV� KLVWyULFR�

temporales de organización de la producción y el trabajo. Se parte de anotar 

TXH��FRPR�HO�VDODULR�UHODWLYR�HQ�OD�VRFLHGDG�IRUGLVWD�DVFHQGLy�FRQVWDQWHPHQWH�DO�

grado de poner en riesgo la reproducción del capital, ahora se revierte el proceso 

de desmercantilización del trabajo, trasladando la crisis del capital a una crisis 

GHO� WUDEDMR��\�DKt�HO�TXHKDFHU�GH� OD�SROtWLFD�QHROLEHUDO��/D�GHVPHUFDQWLOL]DFLyQ�

11�8QD�YHUVLyQ�SUHOLPLQDU�GH�HVWH�FDStWXOR�VH�SUHVHQWy�FRPR�SRQHQFLD�HQ�HO�9,,�&RQJUHVR�/DWLQR�
Americano de Estudios del Trabajo, celebrado en Sao Paulo, Brasil. Agradezco las observaciones y 
UHFRPHQGDFLRQHV�GH�ODV�LQYHVWLJDGRUDV�0DUtD�5RVD�/RPEDUGL��/DXUD�3DXWDVVL�\�6LOYLD�<DQQRXODV��
(Q�SDUWLFXODU�DJUDGH]FR�D�0DUWLQD�6SUROO�SRU�ODV�VXJHUHQFLDV�ELEOLRJUi¿FDV��



70

QR�HV�XQ�SURFHVR�DFDEDGR�TXH�GHMD�IXHUD�GHO�PHUFDGR�DO�WUDEDMR��VLQR�OD�DFFLyQ�

GHO�HVWDGR�TXH�GLVWRUVLRQD�HO�PHUFDGR��SRU�OR�TXH�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�WUDEDMR�

LQFLGHQ�GHUHFKRV�D�FRVWD�GH�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GHO�PHUFDGR��'H�DKt��SRU�HMHPSOR��

TXH�HQ� OD�VHJXQGD�PLWDG�GH� OD�GpFDGD�GH� ORV�VHWHQWD�VH�SUHVHQWDUD�XQ�ULWPR�GH�

crecimiento de los salarios reales superior al de la productividad en los países de 

mayor industrialización.

$KRUD� ELHQ�� GHVGH� XQ� HQIRTXH� GH� JpQHUR�� GHQWUR� GH� OD� PLVPD� HVFXHOD��

LQYHVWLJDGRUHV�FRPR�%DNVKLQ�\�0F'RZHOO�KDQ�KHFKR�QRWDU�TXH�HQ�OD�UHGHÀQLFLyQ�

de la nueva forma de acumulación post-fordista, la discusión feminista y la nueva 

GLYLVLyQ�GH�JpQHUR�GHO�WUDEDMR�WLHQHQ�PXFKR�TXH�YHU��([SOLFDQ�TXH�ODV�QHFHVLGDGHV�

GH�ÁH[LELOL]DFLyQ�SRVW�IRUGLVWDV�DEUHQ�HVSDFLRV�GH� LQVHUFLyQ�PiV�IDFWLEOHV�SDUD�

ODV�PXMHUHV�TXH�SDUD�ORV�KRPEUHV��SRUTXH�GHVGH�HO�GLVFXUVR�\�OD�OXFKD�IHPLQLVWD�

estos espacios representan oportunidades de independencia de la mujer respecto 

GHO�KRPEUH��'DWRV�GH�WUHV�GpFDGDV�UDWLÀFDQ�OD�REVHUYDFLyQ��/DV�PXMHUHV��WDQWR�HQ�

los países europeos como de América, se insertan ascendentemente al mercado 

ODERUDO��&ODUR��VH�DGYLHUWH�WDPELpQ��TXH�HQ�HVD�LQVHUFLyQ�ODV�PXMHUHV�PDQWLHQHQ�

las ocupaciones de menor ingreso.

(VWD�SHUVSHFWLYD�TXH�UHODFLRQD�HO�UHJXODFLRQLVPR�FRQ�OD�FXHVWLyQ�GH�JpQHUR��

comenzó a desarrollarse en los ochenta, no obstante, hasta ahora poco se ha 

estudiado la incidencia de esa inserción femenina en las condiciones de trabajo 

GHO�KRPEUH��6H�GLR��SRU�FLHUWR��VLQ�DGYHUWLU�TXH�ODV�FRQGLFLRQHV�ODERUDOHV�WDQWR�

del hombre como de la mujer se afectaban por la tendencia de remercantilización 
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FDSLWDOLVWD�� 3HUR� ORV� GDWRV� SDUHFHQ� GHPRVWUDU� TXH� OD� DIHFWDFLyQ� HV� GLIHUHQFLDO��

LQFOXVR�TXH�OD�LQVHUFLyQ�GH�ODV�PXMHUHV�SRU�Vt�HVWi�DIHFWDQGR�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�

trabajo del hombre. Este capítulo, en este sentido, se propone mostrar cómo la 

inserción de un género empuja la precarización del otro, sin olvidar la tendencia 

JHQHUDO�GH�SUHFDUL]DFLyQ�GH�ODUJR�SOD]R��TXH�HV�OR�TXH�H[SOLFD�HO�UHJXODFLRQLVPR��

La participación de las mujeres empuja la precarización actual, al incorporarse 

por su necesidad de conciliar el trabajo remunerado, dentro del discurso y lucha 

feminista, con el trabajo doméstico en actividades precarias de tiempo parcial, sin 

prestaciones sociales y de baja remuneración. Esta tesis ha sido desarrollada en 

HO�FRQWH[WR�ODWLQRDPHULFDQR�VyOR�SRU�+HOHQD�+LUDWD��/R�TXH�HVWH�FDStWXOR�EXVFD�

es mostrar la relación para México, para ello, se toma en cuenta los datos de la 

(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�GH�0LJUDFLyQ�\�(PSOHR��������DSOLFDGD�HQ�

la ciudad de Pachuca de Soto, para tres generaciones.

El capítulo tiene tres apartados: el primero presenta, en el contexto del 

pensamiento regulacionista, cómo la precarización laboral es un proceso 

necesario para el desarrollo del capitalismo en su fase actual. El segundo propone 

y argumenta la tesis principal, mediante una intercalación de las discusiones de 

la división sexual del trabajo y la precarización laboral actual. Para el último 

apartado se hace un análisis de los datos de la citada encuesta para soportar la 

tesis.
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Trabajo precario. La tendencia de largo plazo

El concepto del salario relativo es de suma importancia, desde el pensamiento 

de la escuela regulacionista, para explicar la precarización del trabajo. El salario 

UHODWLYR�VH�WUDWD�GHO�SUHFLR�GHO�WUDEDMR�TXH�HQ�VX�WHQGHQFLD�D�ODUJR�SOD]R�WLHQGH�D�

GHVFHQGHU��D�SHVDU��FRPR�SURSRQH�&DUORV�0DU[���������GH�TXH�DXPHQWH�HO�VDODULR�

real, pues las ganancias aumentan en mayor proporción. “Si, por ejemplo, en una 

época de buenos negocios, el salario aumenta en un cinco por ciento y la ganancia 

en un treinta por ciento, el salario relativo, proporcional no habrá aumentado, 

sino disminuido”. El trabajo, así, en el desarrollo del capitalismo, tiende a la 

SUHFDUL]DFLyQ� SRUTXH� VX� SUHFLR�� HO� VDODULR�� VH� SUHFDUL]D�� 6yOR� OD� QHJDFLyQ� GHO�

WUDEDMR�� TXH� HV� YDFLDPLHQWR� GH� VX� FDUiFWHU� UHODFLRQDO� FRQ� HO� FDSLWDO�� SXHGH�

revalorizar el trabajo.

Sin embargo, una observación al comportamiento del salario relativo en 

RFFLGHQWH�� HQ� HO� VLJOR� ;;�� SHUPLWH� PRVWUDU� TXH� GXUDQWH� OD� HVWDGtD� GHO� HVWDGR�

EHQHIDFWRU�� GH�PDQHUD� FRQWUDULD� D� OD� WHQGHQFLD� GH� ODUJR� SOD]R�� pVWH� UHÁHMy� XQ�

ascenso, el cual se revirtió con la reorganización de la producción y del trabajo 

de las últimas décadas. Es decir, el salario relativo oscila. Con Alonso (1999) se 

SXHGH� H[SOLFDU� TXH� HQ� OD� SULPHUD� IDVH�� GDGR� HO� DFXHUGR� FDSLWDO�WUDEDMR�HVWDGR��

para relanzar la acumulación post gran depresión, el trabajo sufrió un proceso 

temporal y necesario de desmercantilización. Se otorgaron, entonces, derechos 

TXH�VDFDURQ�GH�OD�HVIHUD�SOHQDPHQWH�PHUFDQWLO�DO�WUDEDMR��SXHV�VH�UHTXHUtD�GH�XQD�

EDVH�VDODULDO�VXÀFLHQWH�SDUD�FRQVXPLU�OD�SURGXFFLyQ�IRUGLVWD��(O�DVFHQVR�GHO�YDORU�
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del trabajo se soportaba en el aumento de la productividad del modelo fordista. 

Pero siendo el trabajo inherentemente precario, una vez agotado el modelo, el 

YDORU� GHO� WUDEDMR� KDEUtD� GH� UHJUHVDU� D� VX� WHQGHQFLD��$Vt� TXH�� FXDQGR� HO� ULWPR�

de crecimiento de la productividad fue superado por el ritmo de crecimiento 

GH� ORV� VDODULRV�� TXH� UHVWULQJH� ODV� SRVLELOLGDGHV� GH� LQYHUVLyQ�� VH� KL]R� QHFHVDULR�

remercantilizar. A este proceso corresponde la segunda fase, la fase actual de 

reorganización de la producción y el trabajo.

Diversos aportes, entre ellos los de Neira (2010) para América Latina, y de Nieto 

(2010) y Garzón (2011) para España, permiten comprobar este comportamiento 

del salario relativo. Para México, los datos de Neira corregidos incluyendo las 

remuneraciones de los trabajadores autónomos o dígase trabajadores por cuenta 

SURSLD��DVt�FRPR�ORV�GH�9HFWRU�(FRQyPLFR���������SHUPLWHQ�PRVWUDU�TXH�GH������

D� ������ HO� VDODULR� UHODWLYR� DVFHQGLy� GHO� ����GHO� 3URGXFWR� ,QWHUQR�%UXWR�� D� VX�

Pi[LPR�QLYHO�GH������3HUR�FRQ�OD�FULVLV�HVWUXFWXUDO�\�GH�OLTXLGH]��pVWH�LQLFLy�XQ�

SURFHVR�GH�GHVFHQVR�TXH�OR�OOHYy�D�FRORFDUVH�DFWXDOPHQWH�HQ�XQ�QLYHO�GHO�����

(2009). La precarización del trabajo de largo plazo retornó, siendo las políticas 

GH�FRUWH�QHROLEHUDO�ODV�TXH�SHUPLWLHURQ��EDMR�YDULDGRV�PHFDQLVPRV��LQVWUXPHQWDU�

la remercantilización. En su momento habían sido las políticas estructural 

NH\QHVLDQLVWDV�ODV�TXH�RSHUDURQ�HO�SURFHVR�GH�GHVPHUFDQWLOL]DFLyQ�

&LHUWR��FRPR�OR�HVWDEOHFH�+DUYH\��������HVWH�IHQyPHQR�KD�VLGR�JHRJUiÀFDPHQWH�

GHVLJXDO�� DO� JUDGR�TXH� ORV�SDtVHV�TXH�HPSXMDQ� ODV�SROtWLFDV�QHROLEHUDOHV��KDVWD�

hace poco, no habían afectado el salario relativo. No obstante, la crisis mundial 
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de 2009 está obligando a la precarización del trabajo en algunos de ellos. 

5HFLHQWHPHQWH�VH�KDQ�SXHVWR�HQ�PDUFKD�HQ�*UHFLD��(VSDxD��3RUWXJDO�\�&KLSUH��

políticas similares a las instrumentadas en México hace treinta años: contención 

GH�ORV�VDODULRV��HOLPLQDFLyQ�GHO�GpÀFLW�S~EOLFR��DXPHQWR�GH�ORV�SUHFLRV�GH�ELHQHV�

\� VHUYLFLRV� S~EOLFRV�� SULYDWL]DFLyQ� GH� HPSUHVDV� S~EOLFDV�� TXH� FRQGXFHQ� WRGDV�

a mermar las condiciones laborales, mediante el mecanismo de reintroducir el 

trabajo plenamente al mercado. Esta es la interpretación desde el salario relativo.

Ahora bien, para cerrar la interpretación de este proceso de precarización, 

desde la escuela regulacionista, es necesario atender el elemento de regulación 

TXH�DFRPSDxD�OD�UHRUJDQL]DFLyQ�GH�OD�SURGXFFLyQ�\�GHO�WUDEDMR��HV�GHFLU��UHIHULU�

HO�FRQMXQWR�GH�ÀORVRItDV��QRUPDV��UHJODV��SUiFWLFDV�H�LQVWLWXFLRQHV�TXH�JDUDQWL]DQ�

OD�RUJDQL]DFLyQ��FODUR��VLHPSUH�EDMR�FLHUWDV�SRVLELOLGDGHV�PDWHULDOHV��3RUTXH�SDUD�

la escuela regulacionista, a cada forma de organización de la producción y del 

WUDEDMR��GtJDVH�UpJLPHQ�GH�DFXPXODFLyQ��FRUUHVSRQGH�XQ�PRGR�GH�UHJXODFLyQ�TXH�

OH�VRSRUWD��'H�PDQHUD�TXH�OD�RVFLODFLyQ�HQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GHO�VDODULR�UHODWLYR�

UHÁHMD�FDPELRV�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�HVWUXFWXUDOHV�REMHWLYDV�\�VXEMHWLYDV��(V�DTXt�

donde se inserta la discusión de género como una forma de comprensión del 

PXQGR��FRPR�XQD�SDUWH�GH�OD�UHJXODFLyQ�DFWXDO�TXH�GHVFULEH�\�SUHVFULEH�FLHUWD�

organización del trabajo diferenciada por género.

Bajo este planteamiento de inserción de la cuestión de género en el 

UHJXODFLRQLVPR� VH� SXHGH� HODERUDU� DOJXQDV� SUHJXQWDV�� ¢FyPR� DWUDYLHVDQ� ODV�

GLVFXVLRQHV�UHFLHQWHV�GH�JpQHUR�OD�UHRUJDQL]DFLyQ�GHO�WUDEDMR"��¢FyPR�OD�LQVHUFLyQ�
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GLIHUHQFLDGD�GH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�DO�PHUFDGR�ODERUDO�H[SOLFD�OD�SUHFDUL]DFLyQ"�

(O�FDStWXOR�DSXHVWD��FRPR�VH�KD�H[SOLFDGR��D�TXH� OD�SUHFDUL]DFLyQ�HV� UHVXOWDGR�

GH�XQD�QHFHVLGDG�GHO�FDSLWDO��SHUR�WDPELpQ�TXH�HQ�HVWH�SURFHVR�ODV�GLVFXVLRQHV�

de género se entrecruzan con ella para hacer de la inserción femenina el medio 

de irradiación y legitimación. Las contribuciones Wallerstein y Helena Hirata 

pueden ofrecernos elementos para el análisis.

Género y trabajo

No me referiré a la organización social en todo el sentido de las relaciones entre 

VH[RV��HV�GHFLU��D�OR�TXH�JHQHUDOPHQWH�VH�OH�DWULEX\H�FRPR�´JpQHURµ��6L�QR�PiV�

bien, a la desigualdad y cambios en ella con respecto de la participación de 

mujeres y hombres en el mercado de trabajo, como construcción histórica, sin 

discutir la relación de poder entre ellos. Me limito a tratar la relación, pero sólo en 

su interacción con la reproducción del capital, sin tocar los elementos y procesos 

SURSLRV�TXH�OD�FRQÀJXUDQ��\�VLQ�VXEVXPLU�ODV�UHODFLRQHV�GH�JpQHUR�D�ODV�GHO�FDSLWDO��

Las relaciones de clase y las relaciones sociales de sexo son coexistentes, estas 

últimas trascienden a las formas de producción, pero ambas interactúan, dando 

OXJDU�D�FRQÀJXUDFLRQHV�GHO�WUDEDMR�KLVWyULFDV�SHUPHDGDV�H�LPEULFDGDV�HQWUH�pVWDV��

(V�GHFLU��OD�GLYLVLyQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR�VH�UHFRQÀJXUD�SDUD�FDGD�VRFLHGDG�KLVWyULFD�

Valdría la pena indagar, entonces, si la división sexual del trabajo se ha 

UHGHÀQLGR�D�SDUWLU�GH�ORV�FDPELRV�HQ�OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�OD�SURGXFFLyQ�UHFLHQWH��

y si en el proceso de precarización actual del trabajo esa división afecta, o es 
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afectada, en su contribución a la reproducción del capital. Por ejemplo, por 

HVWXGLRV�DQWURSROyJLFRV�VH�FRQRFH�GH�DQWDxR�TXH�HQ�OD�SUHKLVWRULD�QR�VRODPHQWH�

las sociedades fueron de carácter matriarcal, sino además de carácter fratriarcal. 

La vida seminómada de subsistencia basada en la pesca y recolección soportaba 

esta división. Pero con el desarrollo de la agricultura extensiva y del Estado como 

garante de la propiedad privada, el hombre tomó preeminencia en la producción de 

ELHQHV��TXHGDQGR�OD�PXMHU�HQFHUUDGD�²GtJDVH�UHOHJDGD²��D�ORV�WUDEDMRV�GRPpVWLFRV��

&ODUR��DTXt�VH�UHÀHUHQ�FDPELRV�UDGLFDOHV�HQ�OD�IRUPD�GH�SURGXFFLyQ��SHUR�KDEUtD�

TXH�HQFRQWUDU�RWURV�GHQWUR�GHO�SURSLR�GHVDUUROOR�UHFLHQWH�GHO�FDSLWDOLVPR�

El lector adulto puede reconocer con facilidad, respecto de una o dos 

JHQHUDFLRQHV�DWUiV��TXH�DKRUD�OD�PXMHU�SDUWLFLSD�HQ�WUDEDMRV�QR�GRPpVWLFRV�TXH�

antes le eran ajenos. Los avances tecnológicos como la ampliación del sistema 

escolar han impactado la división sexual del trabajo. De forma creciente la mujer 

se incorpora al sistema escolar, los datos lo corroboran. El lector puede dar 

cuenta, también, de cómo las percepciones y valoraciones de la participación 

IHPHQLQD�VH�KDQ�PRGLÀFDGR��/D�PXMHU�VH�LQFRUSRUD�HQ�DFWLYLGDGHV�\D�QR�YHGDGDV��

pues su trabajo otrora sólo se legitimaba si se encaminaba a la reproducción y al 

cuidado de la familia. Se participa ahora en actividades remuneradas fuera del 

iPELWR�GRPpVWLFR�TXH�OH�VRQ�SRVLEOHV�\�SHUPLWLGDV��$Vt�TXH��VHD�FRQVHFXHQFLD��

sólo planteado de forma lineal, de cambios en los condiciones objetivas o en las 

valoraciones construidas para legitimar cierta participación, la división sexual del 

WUDEDMR�VH�KD�UHGHÀQLGR�HQ�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV��3HUR�DTXt�QR�HV�OD�UHGHÀQLFLyQ�
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de la división sexual del trabajo como resultado sólo de acciones voluntaristas, 

LQGLYLGXDOHV�R� FROHFWLYDV�� R� VyOR�GH�PRGLÀFDFLRQHV� HQ� OD� EDVH�PDWHULDO� OR�TXH�

interesa abordar por sí, sino ambos procesos entrecruzados y en un estado de 

remercantilización del trabajo. 

6RQ� GRV� PRPHQWRV� GHO� SUREOHPD�� D�� HO� TXH� DWDxH�� GHVGH� XQD� YLVLyQ�

regulacionista, a la discusión y lucha de género como ámbito de la regulación y 

D�OD�LQVHUFLyQ�GH�OD�PXMHU�HQ�OD�RUJDQL]DFLyQ�GHO�WUDEDMR��\�E��HO�TXH�DWDxH�D�ODV�

cualidades de inserción en función de las propias orientaciones de la regulación; 

VREUH� pVWH� VH� GHEH� DGYHUWLU� TXH�� HQ� HO� PRPHQWR� DQWHULRU� D� OD� UHGHÀQLFLyQ�

neoliberal, la participación laboral de cuño masculina se daba en un contexto de 

desmercantilización, donde las condiciones laborales en general no tendían a la 

precarización, sino por el contrario, a la elevación de los salarios y prestaciones, 

DO�RWRUJDPLHQWR�GH�XQD�VHJXULGDG�VRFLDO��6H�WUDWD�GHO�PRPHQWR�TXH�YD�GH�ORV�DxRV�

FXDUHQWD�D�ORV�VHWHQWD��3HUR�DKRUD�OD�RULHQWDFLyQ�GHO�PRPHQWR�HQ�TXH�VH�LQVFULEH�

la mujer en el mercado de trabajo, es llevar el salario relativo a su tendencia de 

largo plazo.

/D�SURSXHVWD�SDUWH�GH�OD�WHVLV�GH�TXH�ODV�PXMHUHV�UHDOL]DQ�DFWLYLGDGHV�TXH�OD�

base objetiva les permite, pero cuya realización está sujeta a las percepciones y 

valoraciones social e históricamente construidas. Su participación laboral no es 

VyOR�UHTXHULPLHQWR�GH�UHODFLRQHV�REMHWLYDV��SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�XQD�DFWLYLGDG�

HQ�HO�PHUFDGR�HV�QHFHVDULD�WDPELpQ�XQD�YDORUDFLyQ�VLJQLÀFDQWH�GH�HOOD�SRU�SDUWH�

de la sociedad, y en ello la lucha social y trabajo académico de las feministas 
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WLHQH�PXFKR�TXH�YHU��6H�SXHGH�SDUWLU�GH�GLVFXWLU�TXH�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GHO�JpQHUR��

la cual trasciende el determinismo biológico, ha determinado un enclasamiento 

GLIHUHQWH�FRQ�LQFLGHQFLD�HQ�HO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR��DO�GHÀQLU�XQ�GyQGH�\�XQ�FXiQWR�

participar histórico. La diferencia biológica, de manera primaria, había legitimado 

intervenciones diferenciadas en el trabajo de los hombres y las mujeres, una 

diferencia inscrita en el cuerpo, pero las feministas la han reconstruido en razón de 

ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�HQ�ORV�UHTXHULPLHQWRV�SDUD�GHVHPSHxDU�FLHUWDV�DFWLYLGDGHV��

o de nuevas actividades donde lo biológico no resulta determinante.

(VWR� HV�� OR� TXH�KDQ�KHFKR� ODV� IHPLQLVWDV� GHVGH� ORV� VHWHQWD� HV� FXHVWLRQDU� HO�

sistema de género existente, por el cual, a partir de lo biológico, las mujeres 

eran enclaustradas al cuidado de la familia y a la reproducción, así se les 

hacía dependientes del trabajo de los hombres como proveedores de la unidad 

GRPpVWLFD��/R�TXH�HOODV�KDQ�KHFKR�HV�FXHVWLRQDU�ORV�SULQFLSLRV�GH�HVH�VLVWHPD��HO�

GH�VHSDUDFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��\�HO�MHUiUTXLFR��GRQGH�XQ�

WUDEDMR�YDOH�PiV�TXH�HO�RWUR��$Vt�VH�VLHQWDQ�ODV�EDVHV�SDUD�XQD�UHFRQÀJXUDFLyQ�GH�

OD�GLYLVLyQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR��HV�GHFLU��SDUD�TXH�ODV�PXMHUHV�\�KRPEUHV�SDUWLFLSHQ�

HQ�RWURV�iPELWRV�RWURUD�YHGDGRV��+HOHQD�+LUDWD��������UHODWD�TXH�SRFR�D�SRFR��FRQ�

la lucha y el trabajo académico de inicio desarrollado en Francia en los setenta, el 

trabajo doméstico pasó a ser considerado y abordado como una actividad similar 

a la del trabajo profesionista de los hombres. Se articularon, entonces, ambas 

esferas: la doméstica y la pública. Se pasó, de una comprensión del modelo 

tradicional donde la mujer realizaba el papel de reproductor y el hombre el de 
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proveedor, a uno donde las mujeres concilian la vida familiar y doméstica con la 

SURIHVLRQDO��\�QR�TXHGDQ�VXMHWDV�D�pO�

La promoción de la igualdad de género tiene así como consecuencia una 

DIHFWDFLyQ�HQ� OD�GLYLVLyQ�VH[XDO�GHO� WUDEDMR��TXH� URPSH�FRQ� OD�HVWUXFWXUD�GH� OD�

sociedad tradicional, la cual fomentaba la participación masculina en la vida 

pública y desanimaba a las mujeres a dejar el hogar o a perseguir carreras fuera 

GH� ODV� TXH� VHUtDQ� FRQVLGHUDGDV� iUHDV� WUDGLFLRQDOHV� GH� HPSOHR� IHPHQLQR��(Q� OD�

DFWXDOLGDG��FRQ�OD�ODERU�GH�ODV�IHPLQLVWDV�VH�KD�UHGHÀQLGR�OD�EDVH�VXEMHWLYD�GH�OD�

división sexual del trabajo, lo cual se traduce en otros elementos objetivables, 

HQ�HO�PDUFR�GH� ORV�VLVWHPDV�GH�JpQHUR��6H�SXHGH�GHFLU�TXH� OD�GHVYDORUL]DFLyQ��

por ejemplo, del matrimonio, así como la valorización de las madres solteras, 

ha facilitado e impulsado la participación femenina en el trabajo productivo, al 

irrumpir el contrato de dependencia de la mujer hacia el hombre como proveedor 

H[FOXVLYR� GH� OD� XQLGDG� GRPpVWLFD��$TXt� VH� SXHGH� LQGLFDU� FyPR� OD� UHJXODFLyQ��

como comprensión del mundo, articula nuevas formas de organizar el trabajo, de 

cómo dividirlo por sexos.

-RDQ� 6FRWW� ������� VHxDOD� TXH� ORV� FDPELRV� HQ� ODV� VLJQLÀFDFLRQHV� GH� JpQHUR�

pueden encontrarse en muchos lugares: en las convulsiones políticas o en las 

FULVLV� GHPRJUiÀFDV�� 'HQWUR� GHO� SHQVDPLHQWR� PDU[LVWD�� ODV� VLJQLÀFDFLRQHV�

TXHGDUtDQ�DQFODGDV�D�HVWRV�JUDQGHV�FDPELRV�TXH�VRQ�ORV�PRGRV�GH�SURGXFFLyQ��

SHUR�WDPELpQ�HQ�DTXHOODV�FULVLV�TXH�UHJXODQ�OD�SURSLD�UHSURGXFFLyQ�GHO�FDSLWDO��

3RU�HOOR��+LUDWD��������VHxDOD�TXH�HQ�ODV�FR\XQWXUDV�GH�H[SDQVLyQ�HFRQyPLFD�R�GH�
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FULVLV��VH�GDQ�RSRUWXQLGDGHV�GH�QXHYDV�VLJQLÀFDFLRQHV��OR�FXDO�HV�FRQJUXHQWH�FRQ�

la escuela regulacionista. La división sexual del trabajo afecta y es afectada, entre 

RWURV�OXJDUHV�GH�UHGHÀQLFLyQ��SRU�ODV�FULVLV�FtFOLFDV�GHO�FDSLWDO��TXH�HQ�WpUPLQRV�

GH�UHSURGXFFLyQ�VRFLDOPHQWH��\�GH�PDQHUD�FRQÁLFWLYD��SHUPLWHQ�SURSRQHU�QXHYDV�

divisiones. Es en las crisis, en un estado social de shock, cuando se pueden 

articulan de nuevas formas los objetos de regulación preexistentes, dígase el 

WUDEDMR�TXH�VH�UHRUJDQL]D�

6H�SXHGH�LQWHUSUHWDU��GHULYDGR�GHO�SODQWHDPLHQWR�DQWHULRU��TXH�VH�KDFH�GHSHQGHU�

la división sexual del trabajo de la reproducción del capital, reduciéndose la tesis a 

XQD�YLVLyQ�HFRQRPLFLVWD��(VD�HV�XQD�OHFWXUD�HUUyQHD��/R�TXH�DTXt�VH�SODQWHD�HV�TXH�

la situación de género se entrecruza como regulación en la nueva organización 

de la producción y el trabajo. Es decir, la división sexual del trabajo se articula 

como regulación preexistente en el régimen de acumulación actual, en una 

IRUPD�TXH�OH�HV�SHUWLQHQWH��PDQWHQLHQGR�FLHUWD�DXWRQRPtD�SRU�OD�FXDO�QR�VH�VXMHWD�

determinantemente a las necesidades de reproducción del capital. La división 

sexual del trabajo no es causa ni efecto de la precarización laboral, pero sí afecta y 

es afectada en su entrecruzamiento espacio-temporal por las necesidades cíclicas 

de reproducción. La inserción laboral de la mujer sólo empuja y profundiza la 

precarización general del trabajo en su tendencia de largo plazo.

(V�HQ�HVWH�PDUFR�TXH�VH�GHEH�REVHUYDU� ODV�FLIUDV�VREUH�SDUWLFLSDFLyQ�GH� ODV�

mujeres en el mercado laboral. En los países de América Latina la participación 

de las mujeres en el trabajo denominado productivo o remunerado, en 
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FRQWUDSRVLFLyQ�DO�GRPpVWLFR�R�FDOLÀFDGR�FRPR� UHSURGXFWLYR��KD�DXPHQWDGR�HQ�

ODV� ~OWLPDV� GpFDGDV�� DXQTXH� QR� GHMD� GH�PRVWUDUVH� XQD� GHVLJXDOGDG� GH� JpQHUR��

(Q� OD�PD\RUtD�GH� ORV�SDtVHV�� OD� WDVD�GH�SDUWLFLSDFLyQ�D~Q�QR�SDVD�GHO������HQ�

FRQWUDSRVLFLyQ�DO�FDVL������HQ�SURPHGLR��GH�OD�WDVD�TXH�PDQWLHQHQ�ORV�KRPEUHV��

SHUR�pVWDV�KDQ�DXPHQWDGR�PiV�GH�XQ�������(Q�%ROLYLD��3HU~�\�%UDVLO�HV�GRQGH�

participan en mayor proporción las mujeres, y en Nicaragua, Chile y Honduras, 

su participación es menor (Batthyány, 2010).

Ahí está la inserción cuantitativa, y ahí la imbricación con ésta de las 

discusiones de género. Es ahora el turno de tocar el segundo momento del 

SUREOHPD��HO�UHIHUHQWH�D�ODV�FXDOLGDGHV�GH�OD�UHGHÀQLFLyQ�VHJ~Q�OD�RULHQWDFLyQ�GH�OD�

SURSLD�UHJXODFLyQ��0D]]HL��������VH�FXHVWLRQD�HQ�TXp�PHGLGD�HO�DGYHQLPLHQWR�GHO�

QHROLEHUDOLVPR�\�OD�DFXPXODFLyQ�ÁH[LEOH�FRQWULEX\H�D�OD�HPDQFLSDFLyQ�IHPHQLQD��

REVHUYD�HQ�JHQHUDO�TXH��

En los años 80/90 la mundialización del capital produjo efectos 

complejos, además de contradictorios, afectando desigualmente el 

empleo femenino y el masculino. En relación al empleo masculino 

hubo una estagnación y hasta una regresión, mientras el empleo y el 

trabajo femenino remunerado crecieron. Paradójicamente, a pesar de 

ocurrir un aumento de la inserción de la mujer trabajadora, tanto en 

los espacios formales como informales del mercado de trabajo, esto 

se tradujo mayormente, en las áreas donde predominan los empleos 

precarios y vulnerables.
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Es decir, si bien la mujer ha incrementado su participación en el mercado 

laboral en las últimas décadas, las condiciones en las cuales lo ha hecho son 

GLVWLQWDV�D�DTXHOODV�WtSLFDV�GH�OD�UHJXODFLyQ�DQWHULRU�EDMR�ODV�FXDOHV�VH�LQFRUSRUDED�

el hombre. Entonces, la forma del trabajo era el empleo seguro y estable, una 

IRUPD�GH�FDUiFWHU�SHUPDQHQWH�VXMHWD�D�XQ�FRQWUDWR�HVFULWR�H�LQGHÀQLGR��XQD�IRUPD�

provista de múltiples derechos públicos a la salud, a la vivienda, a la jubilación, 

D�XQ�HPSOHR�GH�VDODULR�FUHFLHQWH��&RPR�VH�UHFRUGDUi��HQ�HVD�IDVH�TXH�RFXSy�XQ�

proceso de desmercantilización del trabajo, el salario relativo creció en México de 

XQ�����HQ������D�XQ�����HQ�������6LQ�HPEDUJR��OD�IRUPD�GH�WUDEDMR�HQ�OD�FXDO�VH�

viene incorporando la mujer desde los ochenta, carece de estas condiciones, pues 

el contexto es el del capitalismo neoliberal, uno cuya regulación actúa en sentido 

inverso a la desmercantilización. La incorporación de la mujer, así de origen, 

se da en unas condiciones de trabajo mayormente precarias a las del trabajo del 

hombre, como el trabajo del hombre tiende a la precarización.

(VWR�QR�TXLHUH�GHFLU�TXH�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�FDSLWDOLVPR�QR�KD\DQ�SDUWLFLSDGR�

GH� XQ� WUDEDMR� SOHQDPHQWH�PHUFDQWLOL]DGR��0D]]HL� �������� UHÀULpQGRVH� DO� VLJOR�

;,;��VHxDOD�TXH�D�OD�SDU�GH�OD�SUHFDUL]DFLyQ�LQKHUHQWH�GHO�WUDEDMR�DVDODULDGR��VH�

LQFRUSRUy�D�ODV�PXMHUHV�\�D�ORV�QLxRV�HQ�HO�SURFHVR�GH�SURGXFFLyQ��SRUTXH�VLHQGR�

XQD�IXHU]D�GH�WUDEDMR�SRFR�YDORUDGD��IDFLOLWDED�HQWRQFHV�OD�LQWHQVLÀFDFLyQ�GH�OD�

precarización. No obstante, las necesidades de recomposición de la organización 

de la producción y el trabajo, como régimen posterior a la gran depresión, invocó 

XQ�SURFHVR�GH�GHVPHUFDQWLOL]DFLyQ�GHVGH�ORV�FXDUHQWD��TXH�FRQ�OD�HOHYDFLyQ�GHO�
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salario relativo arrojó nuevamente a las mujeres a la unidad doméstica. Dicha 

RUJDQL]DFLyQ� UHTXHUtD� UHGXFLU� DSUHPLDQWHPHQWH� OD� UHVHUYD�GH� IXHU]D�GH� WUDEDMR�

SDUD�LPSXOVDU�HO�DVFHQVR�VDODULDO��3XHV�ELHQ��VXFHGH�DKRUD�TXH�FRPR�HO�SURFHVR�

necesario para la reproducción del capital es el inverso de la desmercantilización, 

se reintroduce como hace dos siglos a las mujeres en el mercado. La reintroducción 

es precaria, como el trabajo de los hombres tiende a la precarización. De esto 

VH� SXHGH� GHULYDU� HO� SRU� TXp�� FRPR� ELHQ� DSXQWD�0D]]HL� �������� VH� DVLVWH� D� XQ�

LQPRYLOLVPR�GHO�HPSOHR�PDVFXOLQR��SXHV�TXLHQ�VRSRUWD�OD�GHPDQGD�GHO�PHUFDGR�

ODERUDO�DFWXDO�VRQ� ODV�PXMHUHV��VX� WUDEDMR�HV�HO� UHTXHULGR�HQ�HO�FLFOR�DFWXDO�GHO�

capitalismo pues es precario.

Indudablemente, la inserción femenina al mercado laboral es precaria, no 

SRU� HOOR� OD� SUHFDUL]DFLyQ� HV� IHPHQLQD�� (Q� HVWH� VHQWLGR�� KDEUtD� TXH� VHSDUDU� ORV�

IDFWRUHV� SURSLRV� GH� OD� UHJXODFLyQ� \� GHO� UpJLPHQ� GH� DFXPXODFLyQ� TXH� DERQD� D�

OD� SUHFDUL]DFLyQ�� GH� DTXHOORV� TXH� HVWiQ� DQFODGRV� DO� SURSLR� VLVWHPD� GH� JpQHUR�

tradicional. La mujer encuentra condiciones objetivas y subjetivas para insertarse, 

pero tal inserción está limitada por el sistema de género, el cual a su vez 

FRQGLFLRQD�TXH�OD�LQVHUFLyQ�VHD�SUHFDULD��&ULVWLQD�&DUUDVFR��������FRQVLGHUD�TXH�

las mujeres en su incorporación al trabajo de mercado tienen en consideración 

GLYHUVRV�DVSHFWRV�IDPLOLDUHV�TXH�OLPLWDQ�VX�IRUPD�GH�SDUWLFLSDFLyQ��FDSDFLWDFLyQ��

tiempo, movilidad, etcétera. Esta es la razón por la cual los trabajos precarios 

WtSLFRV�GH� ORV�TXH�VRQ�D� WLHPSR�SDUFLDO��D�GRPLFLOLR�� WHPSRUDOHV��SRU�FRPLVLyQ�

R�SRU�REUD��VRQ�ORV�TXH�SULYDQ�HQ�ODV�PXMHUHV��SXHV�pVWRV�OHV�SHUPLWH�FRPELQDU�
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el trabajo de mercado con el trabajo de la unidad doméstica. Así, lo precario se 

oferta tanto como se demanda. Lo precario se oferta condicionado por el sistema 

de género tradicional, como se demanda por las exigencias de precarización del 

UpJLPHQ�GH�DFXPXODFLyQ��$SXQWD�&DUUDVFR��������SDUD�UHVSRQGHU�HO�SRU�TXp�HO�

trabajo femenino es de carácter precario:

Existe un amplio rango de formas de organización del trabajo 

GH�ODV�PXMHUHV�TXH�QR�HV�IUXWR�GH�XQ�GHWHUPLQLVPR�HFRQyPLFR�VLQR�

UHVXOWDGR� GHO� DMXVWH� ²FRQÁLFWLYR� R� QR²� HQWUH� ORV� UHTXHULPLHQWRV�

GHO� VLVWHPD� SURGXFWLYR� TXH� LQFOX\H� WRGDV� ODV� IRUPDV� GH� HPSOHR�

SUHFDULR�TXH�FDEHQ�HQ�OR�TXH�VH�KD�GHQRPLQDGR�´OD�ÁH[LELOL]DFLyQ�

de los mercados de trabajo” y la oferta del sistema reproductivo 

condicionado por factores institucionales como las formas 

impositivas, el régimen de seguridad social, las prestaciones 

sociales, los sistemas de guarderías, las ayudas familiares, etcétera.

Pienso ahora, por ejemplo, en el caso de México de la propuesta de las 

“Escuelas de tiempo completo” del nivel básico, o del Programa de Estancias 

,QIDQWLOHV�SDUD�QLxRV�GH�KDVWD���DxRV����PHVHV�GH�HGDG��TXH�DSOLFD�SDUD�ODV�PDGUHV�

trabajadoras fuera del sistema formal de seguridad social, dígase empleo formal. 

Este programa atiende anualmente a poco más de 260 mil niños, lo cual facilita 

la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Estos programas permiten 
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OD�H[WHUQDOL]DFLyQ�GHO�FXLGDGR�GH�ORV�KLMRV��DXQTXH�QR�SRU�HOOR�GHO�UHVWR�GH�ODV�

actividades de la unidad doméstica.

Ha llegado, pues, el momento de pasar del análisis de la afectación de la división 

sexual del trabajo por la regulación neoliberal y el sistema de género, según el 

desarrollo actual del capitalismo, al plano de la afectación de las condiciones 

del empleo, o dígase puntualmente del empleo masculino por la inserción de las 

PXMHUHV�DO�PHUFDGR�ODERUDO��(V�GHFLU��¢FyPR�OD�LQVHUFLyQ�ODERUDO�IHPHQLQD�HPSXMD�

\�SURIXQGL]D�OD�SUHFDUL]DFLyQ�GHO�WUDEDMR�GH�ORV�KRPEUHV"�6H�KD�HVWDEOHFLGR�TXH�OD�

precarización no es femenina, pues la orientación de la regulación neoliberal por 

sí misma es hacia la degradación de los salarios y las condiciones del trabajo; pues 

ELHQ��HQ�HVWH�PLVPR�VHQWLGR��VH�SXHGH�UHVSRQGHU�TXH�OD�SUHFDUL]DFLyQ�GHO�WUDEDMR�

del hombre no es consecuencia de la inserción femenina. Sin embargo, dicha 

inserción representa un medio para profundizar la precarización. Una explicación 

HQ�HVWH�VHQWLGR�OD�GD�+LUDWD��´/D�DXWRUD�DÀUPD�TXH�ODV�PXMHUHV�WUDEDMDGRUDV�VRQ�

utilizadas por el capital como instrumentos para desmantelar aún más las normas 

de empleo dominantes, llevando a una precarización más amplia para el conjunto 

de la clase trabajadora, incluyendo al contingente masculino” (en Mazzei, 2006).

/D�WHVLV�GH�+LUDWD�H[SOLFD�SRU�TXp�ODV�PXMHUHV��DO�LQVHUWDUVH�DO�PHUFDGR�EDMR�

las percepciones y valoraciones de un nuevo sistema de género, incorporan 

XQD� RIHUWD� GH� IXHU]D� GH� WUDEDMR� TXH� HO� VHFWRU� SURGXFWLYR� SUHÀHUH� SRU� VREUH� OD�

masculina, al encontrarse permeada por las condiciones de rigidez del empleo y 

las valoraciones de la regulación anterior. Bajo el proceso de remercantilización 
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actual, es preferible despedir a un trabajador y suplirlo por una mujer con las 

condiciones “libremente deseadas” por ella. Una decisión racional. Ahora 

bien, ante el aumento de la fuerza de trabajo disponible, el hombre se ve en la 

necesidad de ajustar sus exigencias a las de su competidor, la mujer, con lo cual 

las condiciones generales del empleo se precarizan.

Para el caso de México, en relación con la crisis de 2009, Escobar (2010) y 

Loria (2011) demuestran esta incidencia: “La feminización motivada por la crisis 

QR�HV�XQD�EXHQD�QRWLFLD��SXHV�ORV�HPSOHDGRUHV�SUHÀHUHQ�GHVSHGLU�D�PiV�KRPEUHV�

TXH�D�PXMHUHV�\�FRQWUDWDU�D�PiV�PXMHUHV�TXH�D�KRPEUHV��TXLHQHV�VH�VXMHWDQ�PiV�

IiFLOPHQWH�D�FRQGLFLRQHV�SUHFDULDV�TXH�ORV�KRPEUHVµ��/RV�SULQFLSDOHV�UHVXOWDGRV�

TXH�(VFREDU��������LGHQWLÀFD�SDUD�HVH�SHULRGR�GH�FULVLV�VRQ�

1. (O� Q~PHUR� GH� WUDEDMDGRUHV� VLQ� HPSOHR� DXPHQWy� PiV� UiSLGR� TXH� HO� GH�

WUDEDMDGRUDV�GHVHPSOHDGDV��/D�FULVLV�DIHFWD�PiV�D�ORV�KRPEUHV�TXH�D�ODV�

mujeres.

2. El número de trabajadores por cuenta propia aumentó más en el caso de 

ODV�PXMHUHV�TXH�HQ�HO�FDVR�GH�ORV�KRPEUHV�

3. En el sector industrial, los hombres perdieron trabajo en una cantidad de 

WUHV�YHFHV�TXH�HO�TXH�SHUGLHURQ� ODV�PXMHUHV��\� ODV�PXMHUHV� VH�RFXSDURQ�

HQ� XQD� FDQWLGDG� GH� WUHV� YHFHV� HQ� HO� VHFWRU� WHUFLDULR� GH� OD� FDQWLGDG� TXH�

consiguieron los hombres.

4. El número de trabajadores mejor pagados despedidos, superó más de tres 



87

veces a las mujeres despedidas de mayor salario. En cambio, aumentaron 

PiV�ODV�PXMHUHV�HPSOHDGDV�FRQ�XQ�VDODULR�PtQLPR�TXH�ORV�KRPEUHV�HQ�HVD�

posición salarial.

La  creciente inserción femenina en el mercado laboral de las últimas décadas, 

SURGXFWR�GHO�DMXVWH�HQ� OD�RUJDQL]DFLyQ�GH� OD�SURGXFFLyQ��\�GH�XQD�UHGHÀQLFLyQ�

del sistema de género, indudablemente han contribuido al proceso general de 

precarización del trabajo en México. Las condiciones sociales en las cuales está 

LQVHUWD� OD�PXMHU�� IDYRUHFHQ� TXH� ORV� WUDEDMRV� HQ� ORV� FXDOHV� HOODV� VH� LQFRUSRUDQ�

VHDQ�GH�FDUDFWHUtVWLFDV�SUHFDULDV��OR�TXH�LPSXOVD�HQ�HO�PHUFDGR�D�XQD�SUHIHUHQFLD�

SRU�VX� IXHU]D�GH� WUDEDMR��PiV�TXH� OD�GHO�KRPEUH��GHVIDYRUHFLHQGR�FRQ�HOOR� ODV�

condiciones laborales de éste.

3DUD�ÀQDOL]DU��HO�DSDUWDGR�YDOH�SUHVHQWDU�XQD�SURSXHVWD�DOWHUQDWLYD�GH�,PPDQXHO�

Wallerstein (2003) contenida en su obra El Capitalismo histórico. Antes, es 

necesario advertir no confundir unidad doméstica con trabajo doméstico, el 

SULPHUR�UHÀHUH�D�OD�XQLGDG�IDPLOLDU��R�QR��HQ�OD�FXDO�VH�FROHFWLYL]DQ�ORV�LQJUHVRV�

por parte de todos los miembros para sufragar los gastos de supervivencia y 

UHSURGXFFLyQ��\�HQ�VX�FDVR��GH�GHÀQLFLyQ�GH�XQ�HVWLOR�GH�YLGD��HQ�WDQWR��HO�WUDEDMR�

GRPpVWLFR��FRPR�VH�KD�XVDGR�DTXt�� UHÀHUH�D� ODV�DFWLYLGDGHV�GH� UHSURGXFFLyQ�\�

cuidado de la familia. Toda unidad doméstica conlleva un trabajo de carácter 

GRPpVWLFR��DVt�FRPR�RWURV�WDQWRV�TXH�SXHGHQ�VHU�DVDODULDGRV�R�QR��8QD�XQLGDG�

es proletarizada si todos los ingresos reales dependen del trabajo mercantilizado, 
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pero lo es semiproletarizada si sólo parcialmente se depende de ellos; es decir, si 

existen ingresos producto de un trabajo no mercantilizado. Wallerstein propone, 

HQ�HVWRV� WpUPLQRV��TXH� OD�SUHFDUL]DFLyQ�HV� FRQWUDGLFWRULD� D�XQD�SUROHWDUL]DFLyQ�

IHPHQLQD��SXHV�UHSUHVHQWD�VDFULÀFDU�XQ�LQJUHVR�GH�OD�XQLGDG�GRPpVWLFD�VXSHULRU�

DO� TXH� RIUHFH� HO�PHUFDGR�� VLWXDFLyQ�PLVPD� SRU� OD� FXDO� OD� XQLGDG� QR� VH� KDEUtD�

SUROHWDUL]DGR��6LQ�HPEDUJR��HV�FLHUWR�WDPELpQ��GHQWUR�GH�VX�HVTXHPD��TXH�HQ�HO�

caso de una proletarización total de la unidad, no habría actividades productivas 

QR�PHUFDQWLOL]DGDV� R� VX� YDORU� VHUtD� LQIHULRU� DO� TXH� RIUHFH� HO�PHUFDGR�� DXQ� HQ�

condiciones de desvalorización. En este caso, la precarización sí, y sólo si, sería 

compatible con la proletarización, pues la contribución posible de la mujer para 

la unidad siempre resultaría favorable. El umbral del salario aceptable es mínimo. 

Pues bien, en el contexto de una sociedad post-estado benefactor, el trabajo de 

las mujeres en la unidad doméstica parece haberse reducido sólo al trabajo de 

reproducción y cuidado familiar. Si es así, la proletarización femenina precaria 

se explica, desde lo individual y desde la oferta, siempre en términos positivos.

/R�TXH�VH�REVHUYD��HQ�UHDOLGDG��HV�TXH�OD�LQFRUSRUDFLyQ�DO�WUDEDMR�SURGXFWLYR�

no sucede siempre de forma asalariada, también se da de forma no asalariada, 

como en el caso de los trabajos por cuenta propia, conocidos como informales, 

cuyas características no obstante se comparten con el empleo precario. Así, 

la mujer se inserta de una u otra forma contribuyendo a la unidad doméstica, 

ante la posibilidad de dedicar un tiempo carente de valor económico. Son 

GLYHUVRV�IDFWRUHV�ORV�TXH�KDQ�OLEHUDGR�HVWH�WLHPSR��HQWUH�HOORV��HO�GHVFHQVR�GH�OD�
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IHFXQGLGDG��ODV�SUHVWDFLRQHV�VRFLDOHV�RWRUJDGDV�SRU�HO�(VWDGR�TXH�VXSOHQ�KRUDV�GH�

trabajo doméstico, dígase el sistema escolar o del cuidado de los hijos, el avance 

tecnológico, y la externalización de diversos servicios.

Por lo dicho, puede establecerse una variabilidad-permanencia de actividades 

TXH�GHÀQH�OD�GLYLVLyQ�VH[XDO�GHO�WUDEDMR��FX\D�FRPSUHQVLyQ�UHVXOWD�QHFHVDULD�SDUD�

entender la precarización laboral en el contexto del desarrollo del capitalismo 

actual. La mujer se inserta al mercado laboral en condiciones estructurales 

GHVIDYRUDEOHV�� OR� FXDO� QR� KDFH� TXH� OD� SUHFDUL]DFLyQ� VHD� IHPHQLQD�� DQWHV� ELHQ��

la inserción femenina empuja la precarización general del trabajo, y en ello la 

variabilidad del sistema de género tiene implicaciones relevantes.

La precarización laboral. El caso de la ciudad de Pachuca, Hidalgo

(Q�HO�FDVR�GH� OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD�GH�6RWR��0p[LFR��FRQ�ORV�GDWRV�TXH�DUURMD�

OD� (QFXHVWD� 'HPRJUiÀFD� 5HWURVSHFWLYD� GH� 0LJUDFLyQ� \� (PSOHR� �(1',0(���

levantada en 2011, se puede mostrar la precarización laboral bajo la perspectiva 

DQWHULRU�� (O� SHULRGR� TXH� VH� DEDUFD� YD� GHO� DxR� ����� DO� ������ SXHV� VH� WUDWD� GH�

una encuesta de tipo longitudinal aplicada a tres generaciones (por cohorte de 

QDFLPLHQWR�������\������������\�������\�HQWUH������\��������GH�PDQHUD�TXH�

las edades de los encuestados al momento de la aplicación del cuestionario 

corresponden a 55-60 años, 45-50 años y 35-40 años. La encuesta permite 

conocer la situación del empleo durante ese periodo, a partir del análisis de las 

WUD\HFWRULDV�ODERUDOHV�GH�ORV�HQFXHVWDGRV��3RU�HMHPSOR��GDGR�TXH�SDUD�HVWH�DQiOLVLV�
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se consideró sólo los registros correspondientes a las edades de 14 a 35 años de 

ODV�WUHV�FRKRUWHV��HV�SRVLEOH�REVHUYDU�ORV�FDPELRV�TXH�ODV�FRQGLFLRQHV�GHO�WUDEDMR�

KDQ�PRVWUDGR�SDUD�HVDV�HGDGHV��&DPELRV�TXH�YDQ�GHO�DxR������DO�������HV�GHFLU��

del momento de cuando los encuestados de la primera cohorte tenían apenas 14 

DxRV�DO�PRPHQWR�HQ�TXH�ORV�GH�OD�WHUFHUD�FRKRUWH�WHQtDQ����DxRV��(O�WDPDxR�GH�OD�

muestra de la encuesta fue de 1 mil 116 individuos. La muestra se distribuyó en 

74 colonias de la ciudad de Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo, México. El 

análisis se efectuó a partir del sistema estadístico SPSS.

&RQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�PRVWUDU�ODV�GLIHUHQFLDV�TXH�VH�WLHQHQ�HQ�HO�WUDQVFXUVR�GH�

la vida, cada cohorte se separó en dos grupos: el primero va de los 14 a los 24 

DxRV��\� HO� VHJXQGR�GH� ORV����D� ORV����DxRV��(VWR�SHUPLWH� UHFRQRFHU�TXH�HQ�HO�

proceso creciente de inserción femenina al mercado laboral y la precarización 

JHQHUDO�GHO�WUDEDMR��HO�IDFWRU�HGDG�LQFLGH�GH�PDQHUD�LPSRUWDQWH��VLQ�TXH�SRU�HOOR�

ambos procesos dejen de ser ampliamente visibles en el largo plazo. Para efectos 

GH�HVWH�GRFXPHQWR��VH�SUHVHQWDQ�VHLV�GLDJUDPDV�TXH�FRUUHVSRQGHQ�D�OD�VLWXDFLyQ�

del trabajo según la cantidad relativa de años laborados de los encuestados, en su 

trayectoria de los 14 a los 35 años, por cohorte, grupo de edad y sexo.

(V�PHQHVWHU�VHxDODU�TXH�OD�PXHVWUD�VH�DMXVWy�D�ODV�SURSRUFLRQHV�SRU�VH[R�TXH�

arrojan los censos para cada uno de los cohortes, en la ciudad de Pachuca, así 

FRPR�D�ODV�WDVDV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HFRQyPLFD��WDPELpQ�SRU�VH[R��\D�TXH�VH�HQFRQWUy�

una sobrerepresentación de las mujeres trabajadoras en la muestra, respecto de la 

información censal. Así pues, dado este ajuste, no es pertinente mostrar las tasas 
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GH�SDUWLFLSDFLyQ�HFRQyPLFD�SRU�VH[R�TXH�DUURMy�OD�PXHVWUD��QR�REVWDQWH��SDUD�TXH�

HO�OHFWRU�FRQWH[WXDOLFH�ORV�GDWRV�GHO�GLDJUDPD��VH�UHÀHUHQ�ODV�WDVDV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�

SDUD�ODV�WUHV�FRKRUWHV��(Q�HVWH�FDVR��VH�WRPDURQ�ODV�WDVDV�TXH�FRUUHVSRQGHQ�D�ORV�

censos de población 1990, 2000 y 2010, los cuales se relacionan con la edad de 

35 años de los encuestados para cada uno de los cohortes, en su último año. La 

WDVD�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HFRQyPLFD�SDUD�HO�DxR������HV�GH�����SDUD�ORV�KRPEUHV�\�

GH�����SDUD�ODV�PXMHUHV��SDUD�HO������HV�GH�����\������\�SDUD�HO������HV�GH�����

\����� UHVSHFWLYDPHQWH��(VWR� VLJQLÀFD�TXH� ORV�KRPEUHV� VH� HVWiQ� LQFRUSRUDQGR�

cada vez en menor medida al trabajo remunerado, situación inversa a la de las 

mujeres.

(Q�SULQFLSLR��GH�HVWRV�GDWRV�\�GH�ORV�TXH�DUURMD�OD�HQFXHVWD��VH�SXHGH�VHxDODU�TXH�

se mantiene en términos generales para las tres cohortes una tasa de participación 

HFRQyPLFD�KRPRJpQHD�� OR� FXDO� UHSUHVHQWD�TXH� OD� LQFRUSRUDFLyQ�GH� OD�PXMHU� DO�

mercado laboral se da a costa de una menor incorporación del hombre, situación 

FRKHUHQWH� FRQ� OD� SURSXHVWD� TXH� VH� KD� H[SXHVWR��/RV� VLJXLHQWHV� VHLV� GLDJUDPDV�

corresponden a las variables de posición en el trabajo, tipo de contrato, cantidad 

de días laborales, derechos de atención médica, de pensión o jubilación y de 

crédito a la vivienda.

/R� TXH� VH� REVHUYD� HQ� HO� 'LDJUDPD� ��� FRUUHVSRQGLHQWH� D� OD� SRVLFLyQ� HQ� HO�

WUDEDMR��HV�TXH�HVWi�GHVFHQGLHQGR� OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH� ORV�KRPEUHV� WUDEDMDGRUHV�

DVDODULDGRV��D� OD�YH]�TXH�DVFLHQGH� OD�GH� ODV�PXMHUHV��(VWD�VLWXDFLyQ�VH�PXHVWUD�

FRQ�PD\RU�FODULGDG�HQ�ORV�JUXSRV�GH����D����DxRV��3DUD�ÀQDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�
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los sesentas los hombres de entre 14 y 24 años participaban como trabajadores 

DVDODULDGRV�HQ�XQ��������HQ�WDQWR�ODV�PXMHUHV�VyOR�XQ��������SDUD�FRPLHQ]RV�GH�

OD�GpFDGD�GH�ORV�RFKHQWD�HVD�SDUWLFLSDFLyQ�VH�UHGXMR�HQ�ORV�KRPEUHV�D�XQ������

FLQFR�SRU�FLHQWR�PHQRV�TXH�OD�GpFDGD�DQWHULRU��HQ�WDQWR�HQ�ODV�PXMHUHV�DXPHQWy�D�

XQ��������WUHV�SRU�FLHQWR�PiV��3DUD�FRPLHQ]RV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�QRYHQWD�HVWDV�

SDUWLFLSDFLRQHV�VH�XELFDURQ�HQ�������SDUD�ORV�KRPEUHV�\�������SDUD�ODV�PXMHUHV��

una participación por género casi igual, cuando veinte años atrás la del hombre 

HUD� FDVL� ���� VXSHULRU�� /DV� SUHJXQWDV� TXH� DSDUHFHQ� DQWH� HVWDV� WHQGHQFLDV� VRQ��

¢KDFLD�GyQGH�VH�KD�PRGLÀFDGR�OD�SRVLFLyQ�HQ�HO�WUDEDMR�GH�ORV�KRPEUHV"��¢VyOR�VH�

KD�LQFRUSRUDGR�OD�PXMHU�HQ�ORV�WUDEDMRV�DVDODULDGRV"

Diagrama 1. Trabajadores por posición en el trabajo (porcentaje)

Año

1968
A B C D

H 2.8 6.6 44.7 8.0
M 1.6 2.3 28.3 1.1

1975

1979
A B C D A B C D

H 6.9 6.7 43.8 7.3 H 4.3 6.0 39.0 8.2
M 3.2 2.6 26.1 1.1 M 2.3 2.5 31.1 2.9

1985

1990
A B C D A B C D

H 10.9 7.1 37.9 5.1 H 5.0 5.2 37.9 6.1
M 5.5 1.9 27.9 2.5 M 1.0 3.3 34.5 4.2

1995
2000
2001

A. Patrón, empleador o dueño A B C D
B. Trabajador por su cuenta o independiente H 13.2 6.5 33.7 5.3
C. Trabajador a sueldo fijo, salarial o jornal M 6.1 3.9 27.3 2.8
D. Trabajador a destajo, porcentaje o comisión

2010
35años

35

25 2435

1425 24

1425 24

Cohorte 1 (1951-1955) Cohorte 2 (1961-1965) Cohorte 3 (1971-1975)
14años

Fuente: elaboración propia con base en análisis de ENDIME, 2011.



93

Diagrama 2. Trabajadores por tipo de contratación (porcentaje)

Año

1968
A B C

H 16.9 6.4 35.8
M 9.6 3.1 21.4

1975

1979
A B C A B C

H 28.6 6.5 20.8 H 14.6 6.8 31.6
M 12.5 3.1 14.9 M 11.2 4.8 19.2

1985

1990
A B C A B C

H 20.1 8.5 17.3 H 12.1 6.0 29.8
M 13.8 3.7 13.4 M 9.9 6.4 23.8

1995
2000
2001

A. Contrato escrito indefinido A B C
B. Contrato escrito por tiempo u obra H 18.2 6.5 17.1
C. Contrato o acuerdo verbal M 11.7 4.4 15.4

2010

24

35años

25

2425

35

14

2425

35

14

Cohorte 1 (1951-1955) Cohorte 2 (1961-1965) Cohorte 3 (1971-1975)
14años

Fuente: elaboración propia con base en análisis de ENDIME, 2011.

Diagrama 3. Trabajadores por cantidad de días laborados (porcentaje) 

Año

1968
A B C

H 16.8 34.8 11.6
M 9.6 17.3 9.8

1975

1979
A B C A B C

H 24.6 32.7 8.9 H 15.4 34.0 11.2
M 13.7 12.7 7.4 M 14.5 18.2 6.7

1985

1990
A B C A B C

H 20.3 30.7 11.3 H 12.5 30.3 12.4
M 14.5 16.6 6.7 M 13.7 20.9 10.3

1995
2000
2001

A. 5 días de jornada A B C
B. 6 días de jornada H 16.3 30.6 12.9
C. 7 días de jornada M 15.7 17.1 7.4

2010
35años

35

25 2435

1425 24

1425 24

Cohorte 1 (1951-1955) Cohorte 2 (1961-1965) Cohorte 3 (1971-1975)
14años

 

Fuente: elaboración propia con base en análisis de ENDIME, 2011.
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Diagrama 4. Trabajadores con derecho de servicio médico (porcentaje)

Año

1968
Si No

H 29.1 34.6
M 12.1 24.2

1975

1979
Si No Si No

H 39.4 26.3 H 22.9 37.0
M 15.2 19.1 M 16.0 24.1

1985

1990
Si No Si No

H 32.1 29.7 H 19.4 36.2
M 19.5 18.7 M 15.9 28.5

1995
2000
2001

Si No
H 28.2 31.2
M 17.3 23.2

2010
35años

35

25 2435

1425 24

1425 24

Cohorte 1 (1951-1955) Cohorte 2 (1961-1965) Cohorte 3 (1971-1975)
14años

Fuente: elaboración propia con base en análisis de ENDIME, 2011.

Diagrama 5. Trabajadores con derecho de un fondo de pensión o jubilación 

(porcentaje)

Año

1968
Si No

H 21.8 41.6
M 9.0 27.5

1975

1979
Si No Si No

H 34.1 31.5 H 18.8 40.8
M 13.3 21.1 M 12.9 27.5

1985

1990
Si No Si No

H 27.9 33.7 H 14.0 41.8
M 16.1 22.3 M 12.4 31.8

1995
2000
2001

Si No
H 21.7 37.8
M 13.7 26.8

2010
35años

35

25 2435

1425 24

1425 24

Cohorte 1 (1951-1955) Cohorte 2 (1961-1965) Cohorte 3 (1971-1975)
14años



95

  Fuente: elaboración propia con base en análisis de ENDIME, 2011.

Diagrama 6. Trabajadores con derecho de crédito a la vivienda (porcentaje) 

Año

1968
Si No

H 18.3 44.9
M 9.1 27.7

1975

1979
Si No Si No

H 30.0 35.5 H 17.7 42.2
M 12.4 22.2 M 11.7 28.4

1985

1990
Si No Si No

H 26.6 35.1 H 13.6 42.2
M 15.7 22.5 M 12.1 32.1

1995
2000
2001

Si No
H 20.9 38.6
M 13.6 26.8

2010
35años

35

25 2435

1425 24

1425 24

Cohorte 1 (1951-1955) Cohorte 2 (1961-1965) Cohorte 3 (1971-1975)
14años

   Fuente: elaboración propia con base en análisis de ENDIME, 2011.

(O�PLVPR�'LDJUDPD� �� SHUPLWH� REVHUYDU� TXH� ORV� KRPEUHV� WUDEDMDGRUHV� KDQ�

doblado su participación como patrones, dueños o acciones de empresas, ya 

se trate del grupo de 14 a 24 años o del grupo de 25 a 35 años. Por ejemplo, 

en el caso de este último grupo, los hombres como patrones incrementaron su 

SDUWLFLSDFLyQ�GH������D�ÀQDOHV�GH� ORV�VHVHQWD��D�XQ�������D�FRPLHQ]RV�GH� ORV�

QRYHQWD��(VWD�HV�XQD� WHQGHQFLD�TXH�QR� UHVXOWD�FODUD�HQ�HO�FDVR�GH� ODV�PXMHUHV��

/R�TXH�Vt�PXHVWUD�XQD�WHQGHQFLD��UHVSRQGLHQGR�D�OD�VHJXQGD�FXHVWLyQ��HV�TXH�ODV�

mujeres principalmente se insertan como asalariadas, y en segundo lugar como 

trabajadoras por cuenta propia, una situación más notable en el grupo de 14 a 24 
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DxRV��(Q�WDQWR��D�ÀQDOHV�GH�ORV�VHVHQWD��VyOR�HO������GHO�WUDEDMR�HUD�SRU�FXHQWD�

SURSLD�GHVDUUROODGR�SRU�PXMHUHV��SDUD�LQLFLRV�GH�ORV�QRYHQWD��pVWH�HUD�GH�������

Los hombres, contrariamente, para el mismo grupo y momento, descendieron su 

SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HVWH�VHFWRU�GH�XQ����D�XQ������

(O�'LDJUDPD���SUHVHQWD�HO� WLSR�GH�FRQWUDWR�TXH�WHQtDQ�ORV�WUDEDMDGRUHV��/RV�

datos de ésta son de suma importancia, pues permiten acercarse al conocimiento 

del grado de desmercantilización del trabajo, es decir, de cómo los derechos 

ODERUDOHV�VXSOHQ�DOJXQDV�FRQGLFLRQHV�GHO�PHUFDGR��6H�SDUWH�GHO�VXSXHVWR�TXH�XQ�

trabajo es característico de la fase del estado benefactor cuando existe un contrato 

HVFULWR�\�SRU�WLHPSR�LQGHÀQLGR��VLWXDFLyQ�FRQWUDULD�D�OD�DXVHQFLD�GH�XQ�FRQWUDWR��

a la existencia solo de un acuerdo laboral de carácter verbal. Se observa, en este 

VHQWLGR��SDUD�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD�GH�6RWR��TXH�HO�HPSOHR�HVWDEOH�\�VHJXUR�KD�

descendido alarmantemente para el caso de los hombres, en particular para los 

JUXSRV�GH����D����DxRV��3DUD�FRPLHQ]RV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�RFKHQWD��HO�������

del trabajo tenía esta característica de seguridad y estaba desempeñado por el 

sexo masculino, pero para principios del siglo actual esa proporción descendió 

DO��������(Q�HO�FDVR�GH�ODV�PXMHUHV�OR�TXH�VH�QRWD�HV�TXH�QR�VH�HVWiQ�LQVHUWDQGR�

EDMR�HVWH� WLSR�GH�FRQWUDWR��SXHV�VH�PXHVWUD�SDUD�HVWH� ODUJR�SHULRGR�TXH�DEDUFD�

los tres cohortes y para los dos grupos de edad, una estabilidad en la proporción 

GH� ����\� ����� ¢+DFLD� GyQGH� WLHQGH� OD� FRQWUDWDFLyQ� GH� ORV� KRPEUHV� \� GH� ODV�

PXMHUHV"�/RV�KRPEUHV�DO�GLVPLQXLU�VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HO�PHUFDGR� ODERUDO��QR�

están siendo contratados bajo alguna otra modalidad, simplemente al descender 
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su participación están perdiendo empleos seguros y estables. Las mujeres 

WUDEDMDGRUDV��SRU�VX�SDUWH��QR�PXHVWUDQ�XQ�FDPELR�HQ�HO�WLSR�GH�FRQWUDWR��DXQTXH�

llama la atención el alto porcentaje en ascenso, para este caso, de hombres y de 

PXMHUHV�TXH�UHVSRQGLHURQ�QR�VDEHU�GH�TXp�WLSR�HUD��3DUD�OD�WHUFHUD�FRKRUWH�HVH�

SRUFHQWDMH�HV�GH�����SDUD�ORV�KRPEUHV�\�GH�����SDUD�ODV�PXMHUHV�

8QD�YDULDEOH�TXH�SHUPLWH�FRQRFHU�OD�SUHFDUL]DFLyQ�GHO�HPSOHR��HQ�HO�FRQWH[WR�

GH�XQD�UHGXFFLyQ�GH�ORV�VDODULRV�UHDO�\�UHODWLYR��HV�OD�MRUQDGD�ODERUDO��TXH�SDUD�HVWH�

caso se presenta en el Diagrama 3 como cantidad de días laborados. Es visible, 

SDUD�HO� FDVR�GH� ORV�KRPEUHV�GHO�JUXSR�GH����D����DxRV��TXH� VH�PDQWLHQHQ� ORV�

trabajos de 7 días, pero se pierden los trabajos de 6 y 5 días. En el grupo de 25 

a 35 años, además, se observa un aumento de los trabajos de 7 días. Es notable 

TXH�SDUD�HO�FDVR�GH�ODV�PXMHUHV��FRQVLJXHQ�WUDEDMRV�GH���\���GtDV��6X�SDUWLFLSDFLyQ�

ODERUDO�GH�VLHWH�GtDV�UHSUHVHQWD�DSHQDV�HO�����GHO�WRWDO�GH�VX�WUDEDMR��(Q�FRQMXQWR��

los cambios no son cuantitativamente relevantes, pero se muestra cómo el trabajo 

doméstico se mantiene como una condicionante de participación para el caso de 

las mujeres.

/RV� 'LDJUDPDV� ��� �� \� �� SXHGHQ� DQDOL]DUVH� HQ� FRQMXQWR�� SXHV� UHÀHUHQ� OD�

situación de tres de los principales derechos laborales relacionados al empleo 

estable. El Diagrama 4 compete al derecho de atención médica; el 5, al derecho 

de un fondo de pensión o jubilación, y el 6, al derecho de un crédito a la vivienda. 

/D�DXVHQFLD�GH�XQR�R�YDULRV�UHÁHMD�XQD�FRQGLFLyQ�GH�LQIRUPDOLGDG�\�SUHFDULHGDG��

SXHV�HVWDV�WUHV�QHFHVLGDGHV�TXHGDUtDQ�VXMHWDV�DO�LQJUHVR�\�DO�PHUFDGR�
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/RV�GDWRV�LQGLFDQ�TXH�OD�SUHFDUL]DFLyQ�ODERUDO�HVWi�LPSDFWDQGR�SULQFLSDOPHQWH�

D�ORV�KRPEUHV��SXHV�ORV�TXH�VH�YDQ��UHÀULHQGR�D�ORV�TXH�VH�TXHGDQ�VLQ�WUDEDMR��VRQ�

DTXHOORV�TXH�PDQWHQtDQ�ODV�SUHVWDFLRQHV�VRFLDOHV�GH�VDOXG��MXELODFLyQ�\�YLYLHQGD��

El grupo de edad de 14 a 24 años, mantiene en el tiempo de dichos cohortes 

similar proporción de trabajos sin derecho. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, 

OD�SURSRUFLyQ�GH�KRPEUHV�TXH� WUDEDMDQ� VLQ�GHUHFKR�D�XQ�FUpGLWR�SDUD�pVWD�� WDQ�

VyOR�VH�UHGXFH�GH�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV�VHVHQWD�KDVWD�SULQFLSLRV�GH�ORV�QRYHQWD��GHO�

������DO��������VLWXDFLyQ�VLPLODU�DO�GHUHFKR�GH�DWHQFLyQ�D� OD� VDOXG��TXH�SDVD�

GHO�������DO��������\�GHO�GHUHFKR�GH� MXELODFLyQ��TXH�YD�GHO�������DO��������

(VH�HVWDGR�GH�SUHFDUL]DFLyQ�TXH�YLHQH�GH�OD�IDVH�DQWHULRU�VH�PDQWLHQH��SHUR�VH�OH�

DJUHJD�D�WDO�HQ�OD�IDVH�DFWXDO�OD�FRQGLFLyQ�GH�ORV�TXH�TXHGDQ�VLQ�WUDEDMR��(V�GHFLU��

menor proporción de hombres tienen esos derechos. Se puede citar en este grupo 

GH�HGDG��TXH�GH�XQ�������GH�KRPEUHV�WUDEDMDGRUHV�FRQ�GHUHFKR�GH�DWHQFLyQ�D�OD�

VDOXG��VyOR�SDUD�SULQFLSLRV�GH�ORV�QRYHQWD�TXHGD�XQ��������SDWUyQ�TXH�VH�UHSLWH�

en las otras dos prestaciones.

En el caso del grupo de 25 a 35 años, las proporciones de trabajadores 

TXH� FXHQWDQ� FRQ� GLFKDV� SUHVWDFLRQHV� VRQ�PiV� DEXOWDGDV�� SHUR� D� GLIHUHQFLD� GH�

DTXHO� JUXSR� GH� PHQRU� HGDG�� pVWH� PXHVWUD� XQD� OLJHUD� DGLFLyQ� GH� KRPEUHV� VLQ�

estos derechos. Esta es una observación relevante, pues permite inferir como 

respuesta al no aumento de trabajadores hombres sin prestaciones, la ausencia 

de incorporación al mercado. Hay un retraso de inserción laboral en los jóvenes. 

6LWXDFLyQ�TXH�QR�HV�SRVLEOH�HQ�HO�VHJXQGR�JUXSR�
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/DV�PXMHUHV� SUHVHQWDQ� XQD� FRQGLFLyQ� GLVWLQWD� D� OD� GH� ORV� KRPEUHV�� DXQTXH�

con un comportamiento atípico en el grupo de edad de 25 a 35 años, del cohorte 

��� 'DGR� TXH� ODV� PXMHUHV� VRQ� TXLHQHV� WLHQHQ� XQD� WDVD� FUHFLHQWH� GH� LQVHUFLyQ�

ODERUDO��VH�REVHUYD�HQ�HO�ODUJR�SOD]R�XQ�DXPHQWR�GH�ODV�SURSRUFLRQHV�GH�TXLHQHV�

WLHQHQ�GHUHFKR�D�SUHVWDFLRQHV�FRPR�GH�TXLHQHV�QR�WLHQHQ�GHUHFKR��/DV�PXMHUHV�

VH� LQVHUWDQ� FRQ� R� VLQ� SUHVWDFLRQHV� VRFLDOHV�� DXQTXH� OLJHUDPHQWH� HQ� XQD�PD\RU�

proporción en este último rubro. Por ejemplo, en el caso de la salud en el grupo 

GH����D����DxRV��ODV�PXMHUHV�WUDEDMDGRUDV�FRQ�SUHVWDFLRQHV�FUHFLHURQ�GH�ÀQDOHV�

GH� ORV�VHVHQWD�D�SULQFLSLRV�GH� ORV�QRYHQWD��GH�XQ�������D�XQ��������HQ� WDQWR��

VLQ� SUHVWDFLRQHV�� GH� XQ� ������D� XQ� �������(Q� HO� FDVR� GHO� GHUHFKR� GH� FUpGLWR�

a la vivienda, las proporciones para el grupo de 25 a 35 años con ausencia del 

PLVPR�SDVR�GHO� ������DO� ������� HQ� WDQWR�� OD� SURSRUFLyQ�GH� ODV� TXH� FRQWDEDQ�

FRQ� pO� FUHFLy� GHO� ������ DO� ������� (V� GHVWDFDEOH� LQGLFDU� TXH� ODV�PXMHUHV� KDQ�

LQFUHPHQWDGR�VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HO�PHUFDGR�ODERUDO��\�TXH�OD�FDQWLGDG�UHODWLYD�

GH�PXMHUHV�FRQ�SUHVWDFLRQHV�VRFLDOHV�KR\�HV�VXSHULRU�TXH�KDFH�FXDUHQWD�DxRV��SHUR�

HV�GHVDIRUWXQDGR�TXH�HQ�PD\RU�SURSRUFLyQ�VH�LQFRUSRUHQ�HQ�WUDEDMRV�TXH�FDUHFHQ�

de estos derechos.

Se mencionaba al principio del párrafo anterior una situación atípica 

HQ� HO� JUXSR�GH� ��� D� ��� DxRV�� GHO� VHJXQGR� FRKRUWH�� 6XFHGH�TXH� VH� REVHUYD� XQ�

crecimiento en la proporción de mujeres trabajadoras con derechos sociales a 

FRPLHQ]RV�GH�OD�GpFDGD�GH�ODV�QRYHQWD��SHUR�QR�TXLHQHV�UHFLpQ�VH�LQVHUWDQ��VLQR�

TXLHQHV�\D�OR�HVWDEDQ��D�OD�YH]�TXH�QR�DXPHQWD�OD�SURSRUFLyQ�GH�WUDEDMDGRUDV�VLQ�
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ODV�SUHVWDFLRQHV��5HVXOWD�DWtSLFR�SRU�TXp�UHÁHMD�XQD�FUHVWD�HQ�HO�ODUJR�SOD]R��DO�

UHGXFLUVH�OD�SURSRUFLyQ�GH�ODV�TXH�WLHQHQ�GHUHFKRV�H�LQWHUUXPSLUVH�OD�FRQVWDQWH�

GH� ODV�TXH�QR� ORV� WLHQHQ��(Q�HO� FDVR�GHO�GHUHFKR�GH� MXELODFLyQ��GHO� SULPHUR� DO�

segundo cohorte de este grupo, la proporción de mujeres con el derecho aumenta 

GHO�������DO��������SHUR�SDUD�HO�WHUFHU�FRKRUWH�VH�UHYLHUWH�HO�FUHFLPLHQWR�SDUD�

PRVWUDU�XQ�GHVFHQVR�DO��������/D�UHVSXHVWD�TXH�VH�SXHGH�SURSRQHU��VH�HQFXHQWUD�

HQ�HO�DVFHQVR�TXH�D�SULQFLSLRV�GH�ORV�DxRV�QRYHQWD�WXYR�HO�VDODULR�UHODWLYR��SXHV�

GH�KDEHU�GHVFHQGLGR�HQ������DO������WXYR�XQ�UHSXQWH�DO�DxR������GH������SDUD�

OXHJR�GHVFHQGHU�FRQ�OD�FULVLV�GH������DO�����

(V� LQQHJDEOH� FRQ� ORV� GDWRV� TXH� SURSRUFLRQD� OD� (QFXHVWD� 'HPRJUiÀFD�

5HWURVSHFWLYD�GH�0LJUDFLyQ�\�(PSOHR��DSOLFDGD�HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��TXH�VH�

corrobora la propuesta vertida a lo largo del texto. La inserción femenina en el 

mercado laboral parece empujar hacia una mayor precarización general de las 

condiciones del trabajo.

Conclusiones

Los primeros resultados no son novedosos respecto de la precarización general 

GHO� WUDEDMR� DFWXDO�� TXH� HQ�0p[LFR�� FRPR�HQ�HO� UHVWR�GH� ORV�SDtVHV�GH�$PpULFD�

Latina, se viene dando desde la implementación de las reformas neoliberales. 

/D�GLIHUHQFLD�GH�HVWH�HVWXGLR�UDGLFD�HQ�TXH�VH�FUX]DQ�ODV�WUD\HFWRULDV�ODERUDOHV�

de tres generaciones de mujeres con las de tres generaciones de hombres, lo cual 

SHUPLWH�HQFRQWUDU�HOHPHQWRV�SDUD�DÀUPDU�TXH�DO�SURFHVR�GH�LQFRUSRUDFLyQ�GH�OD�
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PXMHU�VXFHGH�XQR�GH�SUHFDUL]DFLyQ�GHO�WUDEDMR�GHO�KRPEUH��(VWR�QR�TXLHUH�GHFLU�

TXH�HO�RULJHQ�GH� OD�SUHFDUL]DFLyQ�VH�HQFXHQWUH�HQ� ODV�FRQGLFLRQHV�PDWHULDOHV�\�

VXEMHWLYDV� TXH� IDFLOLWDQ� OD� LQVHUFLyQ�� SXHV� OD� UHPHUFDQWLOL]DFLyQ� GHO� WUDEDMR� HQ�

JHQHUDO�HV�GH�ODUJR�SOD]R��3HUR�Vt�HV�SHUWLQHQWH�SURSRQHU�TXH�OD�SURSLD�LQVHUFLyQ�

femenina facilita dicha precarización, al ofertar una fuerza de trabajo “deseosa” 

GH�LQFRUSRUDUVH�FRQ�RSRUWXQLGDGHV�TXH�SHUPLWDQ�FRQFLOLDU�HO�SURGXFWLYR�FRQ�HO�

doméstico.

Algunos de los hallazgos más sobresalientes obtenidos del análisis de la 

HQFXHVWD��SDUD�HO�WHPD�TXH�RFXSD�HO�FDStWXOR��VRQ�

1. La participación de los hombres en el mercado laboral, del grupo de 14 a 

24 años, está descendiendo, lo cual puede estar implicando un retraso en 

el ingreso.

2. El trabajo de hombres del grupo de 25 a 35 años, está perdiendo la 

característica de estabilidad y seguridad.

3. Las mujeres se incorporan al mercado laboral principalmente como 

asalariadas y, en segundo término, en trabajos por cuenta propia. En el 

FDVR� GH� ODV� DVDODULDGDV�� OD� LQVHUFLyQ� QR� VH� GD� SRU� FRQWUDWR� HVFULWR� TXH�

garantice un empleo estable.

4. Los hombres están aumentando su jornada de trabajo a siete días, no así 

ODV�PXMHUHV�TXH�GHMDQ�DO�PHQRV�XQ�GtD�OLEUH�TXH�OHV�SHUPLWD�FRQFLOLDU�HO�

trabajo remunerado con el de carácter doméstico.
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5. /RV� KRPEUHV� TXH� VH� PDQWLHQHQ� GHQWUR� GHO� PHUFDGR� GH� WUDEDMR� HVWiQ�

SHUGLHQGR�ODV�SUHVWDFLRQHV�VRFLDOHV�TXH�VROtDQ�WHQHU��GHUHFKR�GH�DWHQFLyQ�

a la salud, de jubilación o pensión y de crédito a la vivienda.

6. Dada su mayor participación laboral, la proporción de mujeres insertas al 

mercado laboral con prestaciones sociales se está incrementando, pero es 

PD\RU�OD�GH�PXMHUHV�TXH�VH�LQVHUWDQ�HQ�WUDEDMRV�VLQ�ODV�SUHVWDFLRQHV�
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Jornadas de trabajo atípicas en Hidalgo 

y en la ciudad de Pachuca, 1990-2010

Alberto Carlos Paulino Martínez

Introducción

La adopción de la política neoliberal en México trajo consigo cambios en la 

FRQÀJXUDFLyQ�\�GLQiPLFD�GH� ORV�PHUFDGRV�GH� WUDEDMR��(OOR� VH�YLR� UHÁHMDGR�HQ�

nuevas prácticas de empleo, producto de la reorganización productiva y de la 

ÁH[LELOL]DFLyQ�GH� OD� FRQWUDWDFLyQ� ODERUDO�� �$O� UHVSHFWR��0RUD�6DODV� ������� ����

PHQFLRQD�TXH�OD�SROtWLFD�\�OD�UHHVWUXFWXUDFLyQ�HFRQyPLFD�H[LJHQ�TXH�ORV�DMXVWHV�

HVWUXFWXUDOHV� UHTXLHUDQ� GH� OD� ÁH[LELOL]DFLyQ� GH� ODV� OODPDGDV� ¶ULJLGHFHV·� GH�

OD� FRQWUDWDFLyQ� ODERUDO�� � (Q� HVWH� VHQWLGR�� HO� DXWRU� HVWDEOHFH� TXH� OD� ÀMDFLyQ� GH�

salarios mínimos, la provisión social, la regulación de la jornada de trabajo y 

los mecanismos de contratación y despido de los trabajadores, conforman las 

rigideces establecidas por el Estado benefactor mexicano.

El presente ejercicio empírico describe la precarización laboral desde el punto 

de vista de las horas de trabajo no establecidas por el máximo ordenamiento 
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jurídico mexicano, la Ley General del Trabajo vigente en México para los años 

1990, 2000 y 2010.  Dicho ejercicio se aplica a Hidalgo y a la ciudad de Pachuca, 

utilizando los microdatos censales de 1990 y 2000, y haciendo una comparación 

SDUD������FRQ�ORV�GDWRV�GH�OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�GH�0LJUDFLyQ�

y Empleo (ENDIME, 2011), sobre las jornadas de trabajo de la población ocupada 

VHJ~Q�HO�JUXSR�SULQFLSDO�GH�RFXSDFLyQ�DO�TXH�SHUWHQHFHQ��SDUD�YHU�ODV�WHQGHQFLDV�

de los periodos 1990-2000, 2000-2010 y 1990-2010.  Los cambios observados 

en las tendencias se midieron y describieron a partir de las diferencias en la 

participación de la población ocupada dentro de la estructura ocupacional, según 

el tipo de jornada de trabajo, y dichos cambios describen la precarización de la 

jornada de trabajo de ciertos grupos ocupacionales.

/D� KLSyWHVLV� SODQWHDGD� HV� TXH� QR� WRGRV� ORV� WLSRV� GH� MRUQDGD� GH� WUDEDMR� VH�

precarizan a un mismo ritmo, y tampoco las diferentes actividades económicas 

TXH�UHDOL]D�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�SUHVHQWDQ�ORV�PLVPRV�FDPELRV���3DUD�FRUURERUDU�

lo anterior, el presente documento se divide en cuatro apartados: primero se 

realiza una breve introducción sobre las jornadas de trabajo y su relación con la 

precarización laboral; en la segunda parte se describen las jornadas de trabajo 

permitidas y no permitidas por la Ley General del Trabajo; posteriormente, se 

PXHVWUDQ�ODV�WHQGHQFLDV�TXH�KDQ�VHJXLGR�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�GH����JUXSRV�GH�

ocupación analizados para el caso del estado de Hidalgo durante los periodos de 

tiempo arriba mencionados, y por último, se explica el caso de Pachuca.
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Las jornadas de trabajo y la precarización laboral

'HQWUR�GH�OD�SUHFDUL]DFLyQ�ODERUDO��0RUD�6DODV������������PHQFLRQD�TXH�H[LVWH�

XQ�FRQMXQWR�GH�VLWXDFLRQHV�HPStULFDV�TXH�OD�H[SOLFDQ��HQWUH�HOODV��D��HO�DXPHQWR�

HQ�ODV�UHODFLRQHV�QR�IRUPDOHV�GH�WUDEDMR�TXH�QR�H[LVWtDQ�R�TXH�HUDQ�PDUJLQDOHV�

(contratos atípicos, contratos temporales, trabajos no permanentes, trabajos 

estacionales, trabajos a destajo, etcétera); b) el deterioro de las condiciones de 

WUDEDMR�GHELGR�D�OD�SURORQJDFLyQ�GH�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�SRU�HQFLPD�GH�ODV�ÀMDGDV�

SRU�OD�OH\��\�OD�FRQWUDWDFLyQ�GH�WLHPSR�SDUFLDO��\��F��TXH�OD�UHODFLyQ�GH�OD�GXUDFLyQ�

FRQWUDFWXDO�HV�ÀMDGD�FDGD�YH]�PiV�GH�PDQHUD�UHFXUUHQWH�SRU�HO�SDWUyQ�

(Q� WDO� VHQWLGR�� DOJXQRV� HVWXGLRV� KDQ� HQIDWL]DGR� TXH� VRQ� GLYHUVRV� JUXSRV�

sociales y sectores de la población los más afectados por la precarización laboral. 

$OJXQRV�GH�ORV�HVWXGLRV�KDQ�FRQFOXLGR�TXH��D��HO�HPSOHR�IHPHQLQR�VH�HQFXHQWUD�

en sectores con altos niveles de precariedad laboral en los servicios personales, 

SRU�FXHQWD�SURSLD�R�ODERUHV�GH�VXEVLVWHQFLD��HQ�WDQWR�TXH�HQ�HO�WUDEDMR�D�WLHPSR�

parcial sobresale un alto grado de feminización (De Oliveira & Ariza, 1999); 

E��3pUH]�6iLQ]� ������� FRPSUXHED�TXH� ORV�JUXSRV�GH� ODV�PXMHUHV�� ORV�PHQRUHV�

de edad, la población con menor nivel educativo y los trabajadores en puestos 

PDQXDOHV�UHSUHVHQWDQ�HO�SHUÀO�GH�OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR�FDGD�YH]�PiV�SUHFDUL]DGD�

(Pérez Sáinz, 2010), y c) las jornadas de trabajo de la industria manufacturera en 

el año de 1999, con menos de 15 horas a la semana, son para las mujeres, y en el 

caso de los hombres predominan las jornadas laborales de 40 horas (De la Garza 

Toledo, Lara Flores, & Torres Franco, 2001: 122-123).
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Los sectores de población ocupada precarizada antes mencionados tienen 

TXH�YHU�FRQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�ItVLFDV�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV��FRPR�OD�HGDG��HO�VH[R��

VX� HVSHFLDOL]DFLyQ� ODERUDO�� \� FRQ� ORV� VHFWRUHV� HFRQyPLFRV� HQ�TXH� ODERUDQ��6LQ�

HPEDUJR��H[LVWH�OD�HVWDQGDUL]DFLyQ�\�OD�VLPSOLÀFDFLyQ�GH�WDUHDV�TXH�FRQWULEX\HQ�D�

la desprofesionalización en algunos casos, con aumentos de tiempos y cargas de 

trabajo (Meseguer Gancedo, Castellanos Ortega, & Bezos Daleske, 2006: 505-

507).  

'H�OR�DQWHULRU�� OD� LQTXLHWXG�\� OD� LPSRUWDQFLD�GH�DQDOL]DU� ORV�FDPELRV�HQ� ODV�

jornadas de trabajo, según la ocupación o actividad económica realizada, pues se 

SDUWH�GH�OD�KLSyWHVLV�GH�TXH�QR�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�VH�SUHFDUL]DQ�

D�XQ�PLVPR�ULWPR��\�WDPSRFR�ODV�GLIHUHQWHV�DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV�TXH�UHDOL]D�OD�

población ocupada presentan los mismos cambios.

En cuanto a la duración y el tipo de jornada laboral, los empleos precarios 

se caracterizan, según De la Garza Toledo, Lara Flores y Torres Franco (2001: 

116, 118) por ser de tiempo parcial, de medio tiempo o interinatos, además 

de tener horarios discontinuos, sin prestaciones, entre otros. Castillo López 

�������PHQFLRQD�TXH�ODV�FRPXQLGDGHV�PiV�VXVFHSWLEOHV�GH�SUHVHQWDU�XQD�PD\RU�

irregularidad en las jornadas de trabajo son los pluriempleados, los ocupados 

marginales, los subempleados, los desempleados y los inactivos.

$� ORV� GLYHUVRV� FRQFHSWRV� \� WLSRORJtDV� GH� OD� MRUQDGD� GH� WUDEDMR� TXH� QR� VRQ�

considerados como regulares, se les considera trabajos atípicos. El trabajo atípico 

HV�DTXHO�TXH�QR�VH�HQFXHQWUD�UHJXODGR�SRU�OD�OHJLVODFLyQ�YLJHQWH��HQ�HVWH�FDVR�GH�
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HVWXGLR��SRU�OD�OHJLVODFLyQ�PH[LFDQD���HO�FXDO�HQPDUFD�ODV�IRUPDV�HVSHFtÀFDV�GHO�

contrato de trabajo, como la subcontratación, el tiempo parcial y la duración no 

GHÀQLGD�GHO�PLVPR�

En este sentido, tres investigadores analizan para la Unión Europea los 

trabajos atípicos a partir de las jornadas de trabajo no establecidas, entre ellas: el 

trabajo a tiempo parcial, el trabajo de duración determinada y el trabajo prestado 

a través de Empresas de Trabajo Temporal (Pérez Guerrero, Castellano Burguillo, 

& Pérez Domínguez, 2008: 327-329).  

En el caso mexicano, y partiendo de la legislación vigente, se hace necesario 

determinar cuáles son los trabajos regulares o típicos y a partir de ellos determinar 

cuáles no lo son. Para ello, en el presente estudio se realizó una revisión al máximo 

RUGHQDPLHQWR�MXUtGLFR�HQ�PDWHULD�ODERUDO�HQ�0p[LFR��FRQ�HO�ÀQ�GH�GHWHFWDU��D��OD�

jornada de trabajo de los trabajos regulares o permitidos por la ley, y b) los tipos 

de jornadas de trabajo. 

La jornada de trabajo

/D�/H\�)HGHUDO�GHO�7UDEDMR��3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS~EOLFD��������YLJHQWH�SDUD�HO�

SHULRGR�GH�HVWXGLR������������GHÀQtD�OD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�FRPR�HO�WLHPSR�GXUDQWH�

el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su fuerza de trabajo. 

$PERV��SDWUyQ�\�WUDEDMDGRU���ÀMDUtDQ�OD�GXUDFLyQ�GH�OD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�VLQ�TXH�

pudiera exceder los máximos legales establecidos.12  Las diferentes jornadas de 

12  Artículos 58 y 59 de la Ley Federal del Trabajo.
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WUDEDMR�SHUPLWLGDV�SRGtDQ�VHU�FODVLÀFDGDV�\�GLIHUHQFLDGDV�VHJ~Q�HO�WLSR�GH�MRUQDGD��

los derechos de los trabajadores respecto de la jornada de trabajo, la duración de 

OD�UHODFLyQ�ODERUDO��ORV�GHUHFKRV�HVSHFtÀFRV�GH�JUXSRV�GH�WUDEDMDGRUHV�VHJ~Q�VH[R�

�HVSHFtÀFDPHQWH�GH�OD�FRQGLFLyQ�GH�UHSURGXFFLyQ�GH�ODV�WUDEDMDGRUDV��\�OD�HGDG�

del trabajador; sobre todo, por el tipo de ocupación u empleo (especialmente de 

ODV�FRQGLFLRQHV�HVSHFtÀFDV�GH�FLHUWRV�WUDEDMRV��

En este sentido, a continuación se mencionan las jornadas de trabajo establecidas 

HQ�GLFKR�RUGHQDPLHQWR�MXUtGLFR��FRQ�HO�ÀQ�GH�DGYHUWLU��DFDGpPLFDPHQWH�KDEODQGR���

FRQ�XQ�IXQGDPHQWR�OHJDO��TXH�QR�WRGDV�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�WLHQHQ�OD�PLVPD�

GXUDFLyQ�� ORV�PLVPRV�GHUHFKRV��SURKLELFLRQHV�\�H[FHSFLRQHV��\�TXH��SRU�HQGH��

la medición de las jornadas de trabajo atípicas pueden realizarse de manera 

diferenciada según el tipo de jornada.13

Los tipos de jornadas de trabajo establecidos eran: a) la jornada diurna, 

comprendida entre las 6:00 y las 20:00 horas;  b) la jornada nocturna, comprendida 

HQWUH�ODV�������\�ODV������KRUDV��\�F��OD�MRUQDGD�PL[WD��TXH�FRPSUHQGtD�SHULRGRV�

de tiempo en el horario de la jornada diurna y también en el horario de la jornada 

QRFWXUQD��VLHPSUH�TXH�HO�SHULRGR�QRFWXUQR�IXHUD�PHQRU�GH�WUHV�KRUDV�\�PHGLD�14 

Dicho ordenamiento jurídico establecía diversos factores para establecer las 

jornadas de trabajo, es decir, diferentes jornadas de trabajo permitidas por la ley.  

13��&DEH�PHQFLRQDU�TXH�WDPELpQ�VH�SXHGHQ�FODVL¿FDU�D�SDUWLU�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV��OD�
GXUDFLyQ�GH�OD�UHODFLyQ�ODERUDO��ORV�GHUHFKRV�HVSHFt¿FRV�GH�ODV�WUDEDMDGRUDV�\�GH�ORV�PHQRUHV��\�GH�
los trabajadores de ocupaciones especiales.

14  Artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo.
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Los factores de conformación (ver Cuadro 1) permitidos por la legislación eran: 

a) duración máxima de la jornada de trabajo: de ocho horas en la jornada diurna, 

siete horas en la jornada nocturna, y siete horas y media en la jornada mixta;15 

b) descansos: donde el trabajador tenía derecho a uno por lo menos media hora 

GXUDQWH�OD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR��\�HQ�FDVR�GH�TXH�HO�WUDEDMDGRU�QR�SXGLHUD�XWLOL]DU�

dicho tiempo de reposo o de comida, el tiempo le sería computado como efectivo 

de la jornada de trabajo;16�F��SURORQJDFLyQ�GH� OD� MRUQDGD�GH� WUDEDMR��TXH�SRGtD�

VHU� HQ� FDVRV� H[WUDRUGLQDULRV� GH� VLQLHVWUR� R� ULHVJR� HQ� TXH� SHOLJUDUD� OD� YLGD� GHO�

trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, 

hasta por tres horas diarias, no más de tres veces por semana, cuyas horas serían 

pagadas conforme a la retribución habitual,17�\�G��KRUDV�H[WUDRUGLQDULDV��TXH�VH�

pagarían al doble del salario de las horas de la jornada habitual de trabajo; sin 

embargo, los trabajadores no estarían obligados a prestar sus servicios por un 

tiempo mayor al permitido, y cuando la prolongación del tiempo extraordinario 

excediera las nueve horas a la semana, obligaba al patrón a pagar al trabajador el 

WLHPSR�H[FHGHQWH�FRQ�XQ�GRVFLHQWRV�SRU�FLHQWR�PiV�GHO�VDODULR�TXH�FRUUHVSRQGH�

a la jornada habitual, salvo cuando dicho tiempo estuviera pactado en forma de 

WLHPSR�ÀMR�18

15��$UWtFXOR����GH�OD�/H\�)HGHUDO�GHO�7UDEDMR�

16��$UWtFXORV����\����GH�OD�/H\�)HGHUDO�GHO�7UDEDMR�

17�$UWtFXORV��������\����GH�OD�/H\�)HGHUDO�GHO�7UDEDMR�

18��$UWtFXORV��������\�����GH�OD�/H\�)HGHUDO�GHO�7UDEDMR�
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Cuadro 1.  Jornada de trabajo en horas por semana según tipo de jornada

Factores Tipo Horas al día
Jornada semanal 

(horas)

Duración de la 

jornada.

Diurna. Ocho. 48 horas.

Nocturna. Siete y media. 46 horas.

Mixta. Siete. 42 horas.

Descansos.

Diurna. 

No menor a media 

hora.

48 horas o 45 horas 

sin descanso.

Nocturna.
46 horas o 43 horas 

sin descanso.

Mixta.
42 horas o 39 horas 

sin descanso.

Prolongación de 

la jornada.

Diurna. 

Tres horas hasta tres 

veces a la semana.

Hasta 57 horas.

Nocturna. Hasta 55 horas.

Mixta. Hasta 51 horas.

Horas 

extraordinarias.

Diurna. 
1R�HVSHFLÀFD�DOJ~Q�OtPLWH�VHPDQDO�\�

SXHGHQ�VHU�FRQVLGHUDGDV�FRPR�WLHPSR�ÀMR�
Nocturna.

Mixta.

�������)XHQWH��HODERUDGR�FRQ�EDVH�HQ�OD�/H\�)HGHUDO�GHO�7UDEDMR��3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS~EOLFD��������
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Jornadas de trabajo atípicas

/DV� MRUQDGDV� GH� WUDEDMR� FRQVLGHUDGDV� FRPR� DWtSLFDV� VRQ� ODV� TXH� QR� HVWDEDQ�

establecidas, eran prohibidas o violaban la legislación laboral mexicana vigente 

para el periodo de estudio. En este sentido, las violaciones recurrentes a las 

jornadas de trabajo reguladas, como producto de la precarización laboral eran, 

según el tipo de jornada laboral: la asignación conjunta de jornadas diurnas, 

nocturnas y/o mixtas en una misma semana (salvo las permitidas por ley); la 

omisión de los descansos y/o el tiempo de comida de los trabajadores durante 

OD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR��VDOYR�ODV�TXH�DFRUGDUDQ�HQWUH�HO�WUDEDMDGRU�\�HO�SDWUyQ��\�

FRQWDUDQ�FRPR� WUDEDMR�ÀMR��� OD�SURORQJDFLyQ�GH� OD� MRUQDGD�GH� WUDEDMR� VLQ�JRFH�

GH� VXHOGR� \�R� VLQ� FDXVD� MXVWLÀFDGD�� \� ODV� KRUDV� GH� WUDEDMR� FRQVLGHUDGDV� FRPR�

H[WUDRUGLQDULDV�TXH�QR�IXHUDQ�SDJDGDV�\�R�TXH�H[FHGLHUDQ�GH�ODV�KRUDV�SHUPLWLGDV�

por ley. 

Según los derechos de los trabajadores, las jornadas atípicas eran: sin el 

descanso de sábado por la tarde (salvo las permitidas por la ley); sin el descanso 

del día domingo (salvo las permitidas por la ley); sin un día de descanso; jornadas 

de trabajo diferenciadas considerando el sexo, la edad o la nacionalidad para 

XQ�PLVPR�WLSR�GH� WUDEDMR��EDMR� ODV�PLVPDV�FRQGLFLRQHV�GH�HÀFLHQFLD�� MRUQDGDV�

de trabajo excesivas, es decir, con horas de trabajo semanal superiores a las 

establecidas por ley, y jornadas con capacitación fuera del horario de trabajo, 

VDOYR�HQ�ORV�FDVRV�HQ�TXH�HO�SDWUyQ�\�WUDEDMDGRU�OR�DFRUGDUDQ��

/DV�MRUQDGDV�DWtSLFDV��VHJ~Q�OD�GXUDFLyQ�GH�OD�UHODFLyQ�ODERUDO��HUDQ�DTXHOODV�
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con los horarios de trabajo no establecidos en el contrato o documento escrito 

TXH�HVWDEOHFH� OD�UHODFLyQ� ODERUDO��FRQ� ORV�KRUDULRV�\� ODV� MRUQDGDV�GH� WUDEDMR�QR�

establecidas en la legislación vigente; las jornadas de trabajo posteriores a la fecha 

HVWDEOHFLGD�GH�WpUPLQR�HQ�HO�FRQWUDWR��VDOYR�OR�TXH�HVWDEOHFH�OD�OHJLVODFLyQ�VREUH�

HO�FXPSOLPLHQWR�GH� OD�FRQWUDWDFLyQ��� ODV� MRUQDGDV�GH� WUDEDMR�TXH� LPSOLFDEDQ� OD�

realización de otras actividades fuera los horarios establecidos en la contratación; 

con horarios de entrada y salida, tiempos de descanso y horarios de comida no 

establecidos en el reglamento interior de trabajo o en el contrato.

6HJ~Q� ORV� GHUHFKRV� HVSHFtÀFRV� GH� ORV� PHQRUHV� GH� HGDG�� HUDQ� DWtSLFDV��

FXDOTXLHU�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�SDUD�ORV�PHQRUHV�GH����DxRV��ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�

SDUD�ORV�PHQRUHV�GH����DxRV��D��HQ�ORV�EXTXHV�PH[LFDQRV��E��FXDQGR�QR�KXELHUDQ�

terminado su educación obligatoria; c) cuando estudiaran y no consideraran: 

la solicitud ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la autorización de los 

padres, y cuando existiera relación entre los estudios y el trabajo; jornadas 

PD\RUHV�D�ODV�VHLV�KRUDV�GLDULDV��VLQ�XQD�KRUD�GH�GHVFDQVR��TXH�FRQVLGHUHQ�KRUDV�

H[WUDRUGLQDULDV��TXH�LQFOX\DQ�HO�GRPLQJR�FRPR�GtD�ODERUDO��TXH�ORV�REOLJXHQ�D�

trabajar los días de descanso obligatorio; con horarios posteriores a las diez de 

la noche; en trabajos industriales con turno nocturno; en expendios de bebidas 

embriagantes; en trabajos susceptibles de afectar su moralidad; en trabajos 

ambulantes; en trabajos subterráneos o submarinos; en labores peligrosas o 

LQVDOXEUHV��HQ�WUDEDMRV�VXSHULRUHV�D�VXV�IXHU]DV�R�TXH�SXHGDQ�LPSHGLU�R�UHWDUGDU�VX�

desarrollo físico normal, y en trabajo de maniobras del servicio público en zonas 
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bajo jurisdicción federal; y d) jornadas de trabajo para los menores de 18 años 

HQ�� WUDEDMRV�QRFWXUQRV� LQGXVWULDOHV��FRPR�SDxROHURV�\�IRJRQHURV�HQ�ORV�EXTXHV�

con bandera mexicana, y fuera de México, salvo técnicos, profesionales, artistas, 

deportistas o trabajadores especializados.

6HJ~Q� ORV� GHUHFKRV� HVSHFtÀFRV� GH� ODV� WUDEDMDGRUDV�� MRUQDGDV� DWtSLFDV� VRQ��

trabajo nocturno industrial para mujeres durante la maternidad; trabajo nocturno 

en establecimientos comerciales o de servicio para mujeres durante la maternidad; 

trabajo con horas extraordinarias para mujeres durante la maternidad; trabajo para 

mujeres sin dos periodos de descansos de media hora al día durante la lactancia, 

y trabajo dentro de las seis semanas previas o seis semanas posteriores al parto.

&RQVLGHUDQGR�WRGDV�ODV�SRVLEOHV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�DWtSLFDV�TXH�QR�SHUPLWtD�

HO�RUGHQDPLHQWR� MXUtGLFR�DQDOL]DGR�� VH�GHEH� UHVDOWDU�TXH�FLHUWDV�RFXSDFLRQHV�R�

trabajos especiales19 tenían jornadas de trabajo permitidas por la ley, las cuales 

GLIHUtDQ�GH�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�WtSLFR��R�GH�OR�TXH�FRP~QPHQWH�VH�FRQRFH�FRPR�

jornada de trabajo de ocho horas. En este sentido, se debe ser cauteloso al decir 

TXH�OD�SUHFDUL]DFLyQ�ODERUDO��HQWHQGLGD�FRPR�KRUDV�GH�WUDEDMR�VHPDQDO��DXPHQWD�

HQ�HO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR��0iV�D~Q��TXH�FLHUWDV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�FRQVLGHUDGDV�

19  Los trabajos especiales considerados por el Título Sexto “Trabajos Especiales” de la Ley Federal 
GHO�7UDEDMR�HUDQ��WUDEDMDGRUHV�GH�FRQÀDQ]D��WUDEDMDGRUHV�GH�ORV�EXTXHV��WUDEDMDGRUHV�GH�WULSXODFLRQHV�
aeronáuticas; trabajadores del trabajo ferrocarrilero; trabajadores de los autotransportes; 
trabajadores de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal; trabajadores del 
campo; trabajadores en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos; agentes de 
comercio y otros semejantes; trabajadores a domicilio; trabajadores domésticos; trabajadores en 
industrias familiares; deportistas profesionales; actores y músicos; médicos residentes en periodo 
de adiestramiento en una especialidad, y trabajadores en las universidades e instituciones de 
educación superior autónomas.
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como excesivas estaban fuera de la ley, lo cual no es del todo cierto, pues las 

jornadas laborales de ciertos trabajos especiales estaban legalmente permitidas.

Las jornadas de trabajo atípicas en Hidalgo

&RPR�ELHQ�VH�KD�GHVFULWR��H[LVWtDQ�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�TXH�SRGtDQ�FRQVLGHUDUVH�

como atípicas, e inclusive algunas de ellas podían ser consideradas típicas (aun 

FXDQGR�IXHUDQ�H[FHVLYDV�H�LQKXPDQDV��SRU�HO�VLPSOH�KHFKR�GH�TXH�OD�OHJLVODFLyQ�

laboral lo permitía para ciertos trabajos especiales.  En tal sentido, y con el 

ÀQ� GH� UHDOL]DU� XQ� HMHUFLFLR� HPStULFR� SDUD� HO� FDVR� GH� OD� FLXGDG� GH� 3DFKXFD�� D�

FRQWLQXDFLyQ�VH�GHVFULEHQ�ODV�WHQGHQFLDV�TXH�KDQ�VHJXLGR�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�

GH����JUXSRV�GH�RFXSDFLyQ�DQDOL]DGRV��FRQ� OD�SDUWLFXODULGDG�GH�TXH�HO�DQiOLVLV�

FODVLÀFD�D�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�SRU�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�VHJ~Q�HO�Q~PHUR�GH�KRUDV�

trabajadas a la semana, y se considera: a) subjornada, al trabajo con menos de 

20 horas semanales; b) media jornada, entre 20 y 38 horas semanales; c) jornada 

típica, entre 39 y 59 horas semanales; d) jornada excesiva, entre 60 y 79 horas 

semanales, y e) jornada inhumana, entre 80 y 168 horas semanales.

/R�DQWHULRU�HV�FRQ�HO�ÀQ�GH�HQFRQWUDU�ORV�SULQFLSDOHV�FDPELRV�TXH�UHVSRQGDQ�D�

la hipótesis planteada de la precarización laboral diferenciada de las ocupaciones, 

observando los cambios en la tendencia de las jornadas de trabajo típicas, y los 

cambios en las jornadas de trabajo atípicas (subjornada, media jornada, jornada 

excesiva y jornada inhumana).20

20�&DEH�PHQFLRQDU�TXH�HO�DOFDQFH�GHO�DQiOLVLV�SURSXHVWR�SDUD�HVWH�HMHUFLFLR�HPStULFR��QR�KDFH�XQD�
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La descripción de las jornadas de trabajo en el estado de Hidalgo, así como 

HO�DQiOLVLV�GH�ODV�WHQGHQFLDV�TXH�SUHVHQWDURQ�HQWUH������\�HO�������UHTXLULy�GH�OD�

descripción de la población ocupada hidalguense; la descripción de las jornadas 

de trabajo por grupos principales de ocupación; la descripción de los principales 

cambios en las jornadas de trabajo por grupo principal de ocupación; el análisis 

de las tendencias en las jornadas de trabajo, y la mención de las principales 

ocupaciones con jornadas de trabajo atípicas. A continuación se aborda cada uno 

de los apartados mencionados.

La población ocupada hidalguense, 1990-2000

/D�SREODFLyQ�TXH�GHFODUy�HQ�HO�FHQVR�GH������WHQHU�XQD�RFXSDFLyQ�R�DFWLYLGDG�

HFRQyPLFD�UHSUHVHQWDED�HO�������GH�OD�SREODFLyQ�WRWDO�HQ�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR��\�

HQ�HO�DxR������UHSUHVHQWDED�HO��������YHU�&XDGUR������'LFKD�SREODFLyQ�RFXSDGD21 

FDVL�VH�WULSOLFD�HQ����GLH]�DxRV��\D�TXH�HQ������HUDQ��·���������HV�GHFLU����������

KDELWDQWHV�RFXSDGRV�PiV�TXH�HQ��������

/D�H[SOLFDFLyQ�D�GLFKR�LQFUHPHQWR�VH�GHEH�D�OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�UHFROHFWy�OD�

LQIRUPDFLyQ�HQ�HO�DxR�������HOOR�IXH�PHGLDQWH�XQ�FXHVWLRQDULR�TXH�´UHVFDWDµ22 a 

distinción de otras jornadas atípicas (debido a la falta de fuentes de información) y de las jornadas 
GH� WUDEDMR�FRQVLGHUDGDV�FRPR�HVSHFLDOHV� �GHELGR�D�TXH�HO�DQiOLVLV� UHTXLHUH�GH�XQD� LQYHVWLJDFLyQ�
detallada).

21  La población ocupada es la población que declaró realizar una actividad económica en la 
semana de referencia del censo, e incluye a la población que trabajo en dicha semana, y a la que no 
trabajó pero que tenía trabajo en dicha semana de referencia.

22��/DV�LQIRUPDFLyQ�TXH�LQFOX\H�HO�UHVFDWH�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�HV�OD�VLJXLHQWH��
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OD�SREODFLyQ�TXH�KDEtD�GHFODUDGR�GXUDQWH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�HQFXHVWD�QR�KDEHU�

realizado una actividad económica y después se comprueba (con una serie de 

SUHJXQWDV� R� ÀOWURV�� TXH� Vt� UHDOL]y� DOJXQD� GXUDQWH� OD� VHPDQD� GH� UHIHUHQFLD� GHO�

FHQVR��6LQ�HPEDUJR�\�SHVH�D�OD�DQWHULRU�FRPSDUDFLyQ��OR�TXH�VH�SXHGH�DSUHFLDU�

HQ� WpUPLQRV� UHODWLYRV� HV� TXH� OD� SREODFLyQ� RFXSDGD� GH� OD� FLXGDG� GH� 3DFKXFD23 

UHSUHVHQWy��������GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�HQ�OD�HQWLGDG�SDUD�HO�DxR�GH�������\�

�������HQ������

D��VH�GHFODUD�TXH�EXVFD�WUDEDMR�\�HQ�OD�YHUL¿FDFLyQ�VH�UHVFDWD�TXH�WUDEDMD��E��VH�GHFODUD�HVWXGLDQWH�\�
HQ�OD�YHUL¿FDFLyQ�VH�UHVFDWD�TXH�WUDEDMD��F��VH�GHGLFD�D�ORV�TXHKDFHUHV�GHO�KRJDU�\�HQ�OD�YHUL¿FDFLyQ�
VH�UHVFDWD�TXH�WUDEDMD��G��VH�GHFODUD�TXH�HV�MXELODGR�R�SHQVLRQDGR�\�HQ�OD�YHUL¿FDFLyQ�VH�UHVFDWD�
TXH�WUDEDMD��H��VH�GHFODUD�TXH�QR�WUDEDMD�\�HQ�OD�YHUL¿FDFLyQ�VH�UHVFDWD�TXH�WUDEDMD��\�I��QR�VH�WLHQH�
LQIRUPDFLyQ�HQ�FRQGLFLyQ�GH�DFWLYLGDG�\�HQ�OD�YHUL¿FDFLyQ�VH�UHVFDWD�TXH�WUDEDMD�

23��3DUD�HO�SUHVHQWH�DQiOLVLV�VH�FRQVLGHUD�FRPR�SDUWH�GH�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD�D�WRGDV�ODV�ORFDOLGDGHV�
GH�ORV�PXQLFLSLRV�GH�3DFKXFD�GH�6RWR�\�GH�0LQHUDO�GH�OD�5HIRUPD�
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Cuadro 2.  Población ocupada en Hidalgo y en la ciudad de Pachuca, 1990-

2000

Año Entidad/Municipio Población Total
Población ocupada 

Total Trabajo Tenía trabajo

1990

Hidalgo. 1,888,366 493,870 483,201 10,669 

5HVWR�GH�PXQLFLSLRV� 1,686,916 428,944 419,424 9,520 

Ciudad. 201,450 64,926 63,777 1,149 

Pachuca. 180,630 58,639 57,612 1,027 

Mineral de la 
5HIRUPD�

20,820 6,287 6,165 122 

2000
(con 

rescate)

Hidalgo. 2,235,591 1,361,433 1,349,723 11,710 

5HVWR�GH�PXQLFLSLRV� 1,948,160 1,177,371 1,167,055 10,316 

Ciudad. 287,431 184,062 182,668 1,394 

Pachuca. 245,208 157,065 155,914 1,151 

Mineral de la 
5HIRUPD�

42,223 26,997 26,754 243 

2000

(sin 

rescate1
)

Hidalgo. 2,235,591 673,801 662,091 11,710 

Resto de municipios. ���������� �������� �������� �������

Ciudad. 287,431 108,683 107,289 1,394 

Pachuca. �������� ������� ������� ������

0LQHUDO�GH�OD�
5HIRUPD� ������� ������� ������� ����

Fuente: elaborado con base en INEGI (2007b; 2007a).

(Q� HO� FDVR� GH� OD� SREODFLyQ� RFXSDGD� VLQ� HO� ´UHVFDWHµ�� DXPHQWy� HQ� ������ \�



120

������HQ�OD�HQWLGDG�\�HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��UHVSHFWLYDPHQWH��/D�SDUWLFLSDFLyQ�

GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD�IXH�GH��������HQ�������\�IXH�

PD\RU�XQ�������HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�GH�OD�FLXGDG��HQ�������'H�

GLFKR�DXPHQWR�UHODWLYR��HO������IXH�HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�3DFKXFD�GH�6RWR��SRU�OR�

TXH�OD�FRQFHQWUDFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�HQ�OD�FLXGDG�FDSLWDO�HV�PD\RU�HQ�HO�

periodo de estudio, en relación con el resto de los municipios de la entidad.

Jornadas de trabajo según principal ocupación en Hidalgo, 1990 y 

2000 

Al obtener la jornada de trabajo según el grupo principal de ocupación de la 

SREODFLyQ� RFXSDGD�� \� FRQVLGHUDQGR�TXH� OHJDOPHQWH� HQ� OD� OH\� HVWDED� SHUPLWLGD�

una jornada laboral semanal entre las 39 y 59 horas, en 1990 para Hidalgo eran 

306,212 habitantes con una jornada típica o permitida por la legislación vigente, 

\�UHSUHVHQWDEDQ��������GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�HQ�OD�HQWLGDG��6LQ�HPEDUJR��\�

pese al incremento en términos absolutos de la población con una jornada de 

WUDEDMR� WtSLFD�HQ�������� WUDEDMDGRUHV�� HQ�HO� DxR������ UHSUHVHQWy��������GH� OD�

población ocupada de Hidalgo, lo cual muestra un cambio relativo negativo de 

�������IDYRUHFLHQGR�HO�LQFUHPHQWR�HQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�

DWtSLFDV��(Q�HO�&XDGUR���\�HQ�HO�&XDGUR����VH�SXHGH�REVHUYDU�TXH�GLFKD�WHQGHQFLD�VH�

relaciona principalmente por la disminución en diez años de 20,262 trabajadores 

DJURSHFXDULRV�TXH�FRQWDEDQ�FRQ�XQD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�WtSLFD�HQ�OD�HQWLGDG�
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&DEH�PHQFLRQDU�TXH� ORV�JUXSRV�GH�RFXSDFLRQHV�FRQ�XQD� MRUQDGD�GH� WUDEDMR�

WtSLFD� TXH� DXPHQWDURQ� GH� PDQHUD� DEVROXWD� HQ� HO� SHULRGR� ����������� IXHURQ��

28,534 artesanos y obreros; 14,005 comerciantes y dependientes, y 11,246 

ayudantes, peones y similares, ocupaciones manuales consideradas con bajo 

nivel de especialización laboral.

Con respecto de la jornada laboral “permitida” por la legislación vigente en el 

periodo de estudio con horas extras entre las 60 y 79 horas a la semana (siempre y 

cuando sean pagadas como horas extras), la participación de la población ocupada 

FRQ�GLFKD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�GLVPLQX\y�HQ�������HQ�HO�SHULRGR������������DO�

LJXDO�TXH� OR�KLFLHURQ� ODV� MRUQDGDV�GH� WUDEDMR�FRQVLGHUDGDV�FRPR�´LQKXPDQDVµ��

de 80 a 99, 100 a 119, 120 a 139 y 140 a 168 horas de trabajo semanal, en 

���������������������\��������UHVSHFWLYDPHQWH���3RU�OR�TXH�VH�SXHGH�FRQFOXLU�

TXH�HQ�OD�HQWLGDG��GXUDQWH�HO�SHULRGR�GH�DQiOLVLV��ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�DWtSLFDV�

consideradas como “inhumanas” disminuyeron su participación dentro de la 

SREODFLyQ�RFXSDGD�HVWDWDO��6LQ�HPEDUJR��OR�DODUPDQWH�HV�TXH�DXPHQWDURQ�XQ�WRWDO�

de 17,209 trabajadores en las jornadas de trabajo consideradas como inhumanas 

en la entidad para el periodo 1990-2000, aumentando en más del doble en dicho 

periodo de estudio (de 13,667 a 30,876).24

(V�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�HQWUH�ODV����\����KRUDV�

semanales no pueden generalizarse como jornadas con horas extras, pues 

24��/RV�DXPHQWRV�DEVROXWRV�VH�UHÀHMDQ�SULQFLSDOPHQWH�HQ�ORV�FRPHUFLDQWHV�\�GHSHQGLHQWHV����������
ORV�RSHUDGRUHV�GH�WUDQVSRUWH���������\�ORV�WUDEDMDGRUHV�HQ�SURWHFFLyQ�\�YLJLODQFLD���������
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FRQVLGHUDQ�GHQWUR�GH�HOODV�D�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�DWtSLFDV�TXH�GHVSXpV�GH�ODV�

59 horas de trabajo no se pagan como horas extras por los empleadores.  Dicha 

limitante de interpretación de los resultados observados entre ambos años censales, 

HV�GHULYDGD�GH�OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�FDSWXUD�OD�LQIRUPDFLyQ�FHQVDO�SRU�HO�,1(*,��TXH�

no detalla en el cuestionario censal las horas extras dentro de la jornada de trabajo 

semanal. Peor aún, la comparación de los grupos de ocupación en el año 2010 no 

pueden realizarse, pues ya no se considera para este evento censal la pregunta de 

GyQGH�VH�REWHQtD�OD�LQIRUPDFLyQ�UHIHUHQWH�D�OD�RFXSDFLyQ�GH�ORV�KDELWDQWHV�TXH�

realizan alguna actividad económica en la semana de referencia del censo.  

Las ocupaciones con una jornada de trabajo entre las 60 y 79 horas semanales 

aumentaron en la entidad en 55,002 trabajadores, entre 1990 y 2000, en Hidalgo, y 

los principales aumentos absolutos observados fueron de los artesanos y obreros, 

con 13,207, y, de los comerciantes y dependientes, con 11,740.  En el caso de 

las ocupaciones con una jornada de trabajo entre las 20 y 38 horas, es decir, de 

media a menos de una jornada de trabajo, según lo permitido por ley, aumentaron 

������HQ�OD�HQWLGDG��HQ�HO�PLVPR�SHULRGR��\�SUHVHQWy�XQ�LQFUHPHQWR�GH��������

trabajadores, siendo principalmente los agrícolas, con 14,224.  Lo anterior explica 

TXH�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMDGRUHV�DJUtFRODV�HQ�HO�SHULRGR�GH�HVWXGLR�VRQ�FDGD�YH]�

menos típicas y presentaron una tendencia hacia el trabajo de medio tiempo o por 

KRUDV���'LFKD�FRQFOXVLyQ�VH�UHIXHU]D�FRQ�HO�KHFKR�GH�TXH�DXPHQWDURQ�HQ�������

los trabajadores agrícolas en jornadas de trabajo menores a las de 19 horas a la 

semana, presentando también un subempleo en dicho grupo de ocupación.
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Las jornadas de trabajo de una a 19 horas semanales, aumentaron en 6,906 

WUDEDMDGRUHV��\�SUHVHQWDURQ�XQ�LQFUHPHQWR�UHODWLYR�GH�������HQ�HO�SHULRGR������

2000, lo cual, además de repercutir en los trabajadores agrícolas de manera 

absoluta, lo hizo en los comerciantes y dependientes con 7,884 trabajadores. Por 

VX�SDUWH�� OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�TXH�GHFODUy� WHQHU� WUDEDMR�GXUDQWH� OD�VHPDQD�GH�

UHIHUHQFLD�GHO� FHQVR�\�TXH�QR� WUDEDMy�QLQJXQD�KRUD� HQ� OD�PLVPD��PXHVWUD�XQD�

GLVPLQXFLyQ�DEVROXWD�GH�������WUDEDMDGRUHV�\�XQD�GLVPLQXFLyQ�UHODWLYD�GH��������

HQ� UHODFLyQ� FRQ� OD� SREODFLyQ� RFXSDGD� TXH� GHFODUy� VX� RFXSDFLyQ� HQ� OD� HQWLGDG�

dentro de los censos de 1990 y 2000.25 

Cambios en las jornadas de trabajo de las ocupaciones en Hidalgo, 

1990-2000

Los cambios en las jornadas de trabajo de cada uno de los grupos de ocupación 

fueron analizados a partir de las diferencias en la participación de las jornadas de 

trabajo semanal, en cada uno de los grupos entre 1990 y 2000.  En este sentido, y 

como se puede observar en el Cuadro 5, hay cambios relativos en dicho periodo, 

TXH�WLHQGHQ�KDFLD�ODV�VXEMRUQDGDV��ODV�MRUQDGDV�GH�PHGLR�WLHPSR��OD�MRUQDGD�WtSLFD�

y las jornadas de trabajo inhumanas.  En el caso de los cambios tendientes hacia 

25  Ello puede ser explicado por la forma en que se recabó la información en el censo del 
2000, permitiendo el rescate de los que habían declarado trabajar y que luego se comprueba que sí 
lo hacían, sin embargo también puede dar indicios de que la población en la semana de referencia 
WXYR�PHQRV�GtDV�GH�YDFDFLRQHV�R�GH�LQFDSDFLGDGHV�PpGLFDV��GDGR�TXH�ODV�IHFKDV�R¿FLDOHV�GH�ORV�
HYHQWRV�FHQVDOHV�IXHURQ����GH�PDU]R�GH������\����GH�IHEUHUR�GHO�������\�QR�IXHURQ�HQ�6HPDQD�
6DQWD�R�HQ�WHPSRUDGD�GH�YDFDFLRQHV��,1(*,��������
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las subjornadas, la participación de los trabajadores ambulantes disminuyó en 

������� HQ� OD� MRUQDGD� GH� WUDEDMR� WtSLFD�� \� DXPHQWy� HQ� ������� HQ� MRUQDGDV� GH�

trabajo menores a 19 horas, lo cual muestra un incremento en las subjornadas del 

trabajo ambulante en la entidad.

En el caso de la participación de la población ocupada de los grupos de 

ocupación en jornadas de medio tiempo, los trabajadores agropecuarios 

GLVPLQX\HURQ��������HQ�OD�MRUQDGD�GH�HQWUH����\����KRUDV�VHPDQDOHV��PLHQWUDV�

SUHVHQWDURQ�XQ�LQFUHPHQWR�HQ�������\�������HQ�ODV�MRUQDGDV�GH����D����\�ODV�

de menos de 20 horas, respectivamente.  Lo mismo ocurrió con los trabajadores 

GRPpVWLFRV��TXLHQHV�GLVPLQX\HURQ�HQ�GLFKR�SHULRGR�������\�������HQ�OD�MRUQDGD�

WtSLFD�\�HQWUH�ODV����\����KRUDV��UHVSHFWLYDPHQWH��\�DXPHQWDURQ�������\�������

en las jornadas menores a las 19 horas y, entre las 20 y 38 horas semanales, 

UHVSHFWLYDPHQWH��(Q�DPERV�FDVRV��\�DO�LJXDO�TXH�ORV�WUDEDMDGRUHV�DPEXODQWHV�SDUD�

el mismo periodo de estudio, mostraron un incremento en las subjornadas de 

trabajo.

En el caso de los trabajadores de la educación, aumentaron su participación 

HQ� OD� MRUQDGD� GH� WUDEDMR� WtSLFD� HQ� XQ� ������ �~QLFR� JUXSR� GH� RFXSDFLyQ� TXH�

presentó un cambio positivo dentro de la jornada típica de trabajo semanal), lo 

TXH�PXHVWUD�OD�SUHFDUL]DFLyQ�GHO�PHUFDGR�ODERUDO�KLGDOJXHQVH�HQ�WRGRV�ORV�JUXSRV�

de ocupación (salvo el de los trabajadores de la educación) en lo referente a la 

jornada de trabajo permitida por la legislación entonces vigente. Cabe destacar 

TXH�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�GH�PHGLR�WLHPSR�SDUD�HO�PLVPR�JUXSR�GLVPLQX\HURQ�



127

������� OR�FXDO�PXHVWUD�TXH� OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�FRQ�HVWH� WLSR�GH�DFWLYLGDGHV�

aumentó el número de horas de trabajo hacia y en la jornada de trabajo típica, por 

OR�TXH�VH�SXHGH�YHU�FRPR�HO�JUXSR�GH�SREODFLyQ�RFXSDGD�PHQRV�SUHFDUL]DGR�HQ�

FXDQWR�D�OD�MRUQDGD�ODERUDO�VH�UHÀHUH�

Por el contrario, ocho grupos de ocupación presentaron una tendencia 

de aumento en la participación de los trabajadores en jornadas consideradas 

excesivas (más de 60 horas) o inhumanas (más de 80 horas). El grupo de los 

SURIHVLRQLVWDV�UHGXMR�VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�MRUQDGD�GH����D����KRUDV��HQ��������

y por el contrario, la jornada de trabajo excesivo de 60 a 79 horas incrementó su 

SDUWLFLSDFLyQ�HQ��������OR�TXH�H[SOLFD�TXH�ORV�SURIHVLRQLVWDV�HQ�GLFKR�SHULRGR�

aumentaron el número de horas por encima de la jornada de trabajo típica para el 

caso del estado de Hidalgo.  
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2WUR�JUXSR�TXH�SUHVHQWy�DXPHQWRV�UHODWLYRV�HQ�OD�GXUDFLyQ�GH�OD�MRUQDGD�GH�

WUDEDMR�HV�HO�GH�ORV�RÀFLQLVWDV��TXLHQHV�DXPHQWDURQ�������HQ�OD�MRUQDGD�GH����D����

KRUDV�\�UHGXMHURQ�������HQ�OD�MRUQDGD�GH����D����KRUDV��7DPELpQ��ORV�LQVSHFWRUHV�

\�VXSHUYLVRUHV�HQ�OD�LQGXVWULD�\�ORV�RSHUDGRUHV�GH�PDTXLQDULD�ÀMD��UHGXMHURQ�HQ�

������\�������OD�MRUQDGD�WtSLFD�\�DXPHQWDURQ�HQ�������\�������OD�MRUQDGD�HQWUH�

los 60 y 79 horas, respectivamente. Se muestra en ambos grupos un incremento 

en la jornada de trabajo considerada como excesiva.

Dos grupos presentaron en dicho periodo un incremento no sólo en la jornada 

de trabajo excesiva, sino también en la considerada como inhumana. En tal 

sentido, los funcionarios y directivos presentaron una precarización de la jornada 

de trabajo al considerar un incremento en la participación de dichos trabajadores 

FRQ�XQD�MRUQDGD�H[FHVLYD��GH��������\�GH�������HQ�OD�MRUQDGD�GH����D����KRUDV��

DGHPiV�GH�XQD�GLVPLQXFLyQ�HQ�������\�������HQ�OD�MRUQDGD�PHGLD�\�HQ�OD�MRUQDGD�

típica, respectivamente. El mismo cambio ocurrió en mayor medida con los jefes 

\�VXSHUYLVRUHV�DGPLQLVWUDWLYRV��TXLHQHV�SUHVHQWDURQ�XQ�LQFUHPHQWR�GH�������HQ�

OD�MRUQDGD�H[FHVLYD�\�XQ�������HQ�OD�MRUQDGD�GH����D����KRUDV��GLVPLQX\HQGR�HQ�

OD�MRUQDGD�PHGLD�\�HQ�OD�MRUQDGD�WtSLFD�HQ�������\��������UHVSHFWLYDPHQWH�

/RV�JUXSRV�TXH�SUHVHQWDURQ�XQ�LQFUHPHQWR�HQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ODV�MRUQDGDV�

inhumanas fueron los operadores de transporte y los trabajadores de protección 

\�YLJLODQFLD���/RV�SULPHURV�GLVPLQX\HURQ���������\�DXPHQWDURQ��������������

\�������HQ�ODV�MRUQDGDV�GH����D��������D����\�����D�����KRUDV��UHVSHFWLYDPHQWH��

(O�VHJXQGR�JUXSR�GLVPLQX\y�OD�MRUQDGD�WtSLFD�HQ�������\�DXPHQWy�HQ�WRGDV�ODV�
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MRUQDGDV�PD\RUHV�D����KRUDV��\�OR�KL]R�HQ�������HQ�OD�MRUQDGD�GH����D�����HQ�������

GH����D�����������GH�����D������������GH�����D�����\�������GH�����D�����KRUDV�D�

OD�VHPDQD��SRU�OR�TXH�VH�SXHGH��GHFLU�TXH�HV�HO�JUXSR�PiV�SUHFDUL]DGR�HQ�FXDQWR�D�

ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�VH�UHÀHUH�HQ�+LGDOJR�HQWUH������������VLQ�HPEDUJR��FRPR�

es un trabajo especial, no puede considerarse del todo como atípico.

(Q�HO�FDVR�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�GHO�DUWH��GLVPLQX\HURQ�HQ�OD�MRUQDGD�WtSLFD�������

\�HQ�OD�MRUQDGD�PHGLD��������\�SUHVHQWDURQ�XQ�LQFUHPHQWR�HQ�OD�VXEMRUQDGD�������

\�������HQ� OD� MRUQDGD� WtSLFD�� FRQVLGHUiQGROR� WDPELpQ�FRPR�XQ�FDPELR�HQ� ORV�

extremos de la jornada típica y la jornada media, hacia una mayor participación en 

las subjornadas y el trabajo excesivo. Cinco grupos de ocupaciones presentaron 

cambios similares en Hidalgo en el periodo analizado. Los ayudantes, peones y 

VLPLODUHV��\�ORV�DUWHVDQRV�\�REUHURV��HQ�OD�MRUQDGD�WtSLFD�GLVPLQX\HURQ�������\�

������HQ�HVH�RUGHQ��DXPHQWDQGR�HQ�������\�������HQ�OD�MRUQDGD�H[FHVLYD��������

\�������HQ�OD�MRUQDGD�PHGLD��\�������\�������HQ�ODV�VXEMRUQDGDV��(Q�HO�FDVR�

de los comerciantes y dependientes y, de los trabajadores en servicios públicos 

\�SHUVRQDOHV��GLVPLQX\HURQ�VX�SDUWLFLSDFLyQ��������\���������UHVSHFWLYDPHQWH��

\� DXPHQWDURQ�������\�������HQ� OD� MRUQDGD�PHGLD�� HQ� ������\�������HQ� ODV�

VXEMRUQDGDV��DVt�FRPR�HQ� OD� MRUQDGD�H[FHVLYD�������\��������\�HQ� OD� MRUQDGD�

GH����D����KRUDV�HQ�������\��������UHVSHFWLYDPHQWH��3RU�~OWLPR��HO�FDVR�GH�ORV�

WpFQLFRV�GLVPLQX\y�HQ�������HQ�OD�MRUQDGD�WtSLFD��\�DXPHQWy�HQ��������������

\�������HQ�ODV�VXEMRUQDGDV��OD�MRUQDGD�H[FHVLYD�\�OD�MRUQDGD�GH����D����KRUDV��

respectivamente. 
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Tendencias en las jornadas de trabajo en Hidalgo, 1990-2000

$O� JUDÀFDU� ORV� FDPELRV� HQ� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GH� FDGD� XQR� GH� ORV� JUXSRV� GH�

ocupación ordenados de manera descendente, con el nivel de escolaridad medio 

de la población ocupada nacional, en 2000, propuesto por Paulino (2013) según 

OD�GXUDFLyQ�GH�OD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�HQWUH������\�������VH�REVHUYD�HQ�HO�*UiÀFR�

��TXH�ODV�GLIHUHQFLDV�HQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�TXH�QR�WUDEDMy�

HQ�OD�VHPDQD�GH�UHIHUHQFLD�GHO�FHQVR��SHUR�TXH�Vt�WHQtD�WUDEDMR��QR�PXHVWUD�XQD�

WHQGHQFLD�SROLQyPLFD�HVSHFtÀFD��SXHV�ORV�FDPELRV�QHJDWLYRV�VRQ�FDVL�LJXDOHV�HQ�

WRGDV�ODV�RFXSDFLRQHV�GH�OD�HVWUXFWXUD��PX\�VHJXUDPHQWH�SRU�OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�

recaba la información censal en el año 2000.

*UiÀFR����7HQGHQFLDV�GH�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�VHJ~Q�RFXSDFLyQ�HQ�

Hidalgo, 1990-2000

Fuente: elaborado con base en el Cuadro 5.
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Por su parte, las subjornadas aumentaron principalmente en las ocupaciones 

más bajas (trabajadores ambulantes y trabajadores domésticos) haciéndolas 

PiV�SUHFDULDV�HQ�FXDQWR�D�OD�GXUDFLyQ�GH�OD�MRUQDGD�VH�UHÀHUH��/D�MRUQDGD�PHGLD�

disminuyó en las ocupaciones consideradas como altas, principalmente en 

los jefes y supervisores administrativos; los trabajadores de la educación; los 

funcionarios y directivos; y, los profesionistas, y aumentó en las consideradas 

FRPR� EDMDV� �WUDEDMDGRUHV� DJUtFRODV��� OR� TXH� LQFUHPHQWD� OD� GHVLJXDOGDG� HQ� ODV�

MRUQDGDV�GH�ODV�RFXSDFLRQHV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�ORV�H[WUHPRV�GH�OD�HVWUXFWXUD�

ocupacional; es decir, incrementando las desigualdades entre las mejores y las 

peores ocupaciones.

La jornada de trabajo típica muestra (según los cambios relativos de los grupos 

GH�RFXSDFLyQ��TXH�D�PHQRU�HO�JUDGR�GH�HVFRODULGDG�PD\RU�HV�OD�GLVPLQXFLyQ�GH�OD�

SREODFLyQ�TXH�WLHQH�XQD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�SHUPLWLGD�SRU�OH\��\�VRQ�ORV�WUDEDMDGRUHV�

agropecuarios, los comerciantes y dependientes, los trabajadores ambulantes, los 

operadores de transporte, los trabajadores en servicios públicos y personales, los 

trabajadores domésticos, y los trabajadores en protección y vigilancia, los más 

GLVPLQXLGRV�HQ�VX�SDUWLFLSDFLyQ��DVt�VH�SXHGH�HQWHQGHU�TXH�VRQ�ODV�RFXSDFLRQHV�

TXH�PiV�SUHFDUL]DURQ�OD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�HQ�OD�HQWLGDG�HQ�HO�SHULRGR������������

pudiendo presentarse (como ya se mencionó anteriormente para cada uno de los 

grupos) con aumentos en las jornadas excesiva, inhumana, subjornada o jornada 

media.  
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En el caso de la jornada de trabajo excesiva (de 60 a 79 horas) muestra un 

incremento en todas las ocupaciones, pero principalmente en la parte media de 

la estructura ocupacional, entre ellas: los funcionarios y directivos; los jefes y 

supervisores administrativos; los inspectores y supervisores en la industria; y, 

los operadores de transporte. Las jornadas de trabajo inhumanas presentaron una 

tendencia similar a la presentada para el mismo periodo por la jornada excesiva, 

pero caracterizada por el aumento relativo de los trabajadores en protección y 

vigilancia y, de los operadores de transporte, consideradas como ocupaciones 

especiales por la Ley Federal del Trabajo.

Principales ocupaciones con jornadas de trabajo atípicas en Hidalgo, 

2000

(V� LPSRUWDQWH� VDEHU� FXiOHV� VRQ� ODV� RFXSDFLRQHV� HVSHFtÀFDV� TXH� PD\RUPHQWH�

WUDEDMDQ� HQ� FDGD� WLSR�GH� MRUQDGD�� SDUD�SRGHU�GHVFULELU� ORV� FDPELRV� HVSHFtÀFRV�

de la participación de la población ocupada en Hidalgo, en el año 2000, según el 

tipo de jornada. En este tenor, la subjornada se integraba principalmente por los 

WUDEDMDGRUHV�GRPpVWLFRV����������ORV�FRPHUFLDQWHV�HQ�HVWDEOHFLPLHQWRV���������

ORV� WUDEDMDGRUHV�HQ�HO�FXOWLYR�GH�PDt]�\�R�IULMRO���������\� ORV�GHVSDFKDGRUHV�\�

GHSHQGLHQWHV�GH�FRPHUFLR���������TXLHQHV�HQ�FRQMXQWR�UHSUHVHQWDEDQ��������GH�

los trabajadores hidalguenses en dicha jornada laboral.

(Q�HO�FDVR�GH�OD�PHGLD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR��IXH�HO��������GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�

KLGDOJXHQVHV� TXLHQHV� WHQtDQ� XQD� MRUQDGD� GH� WUDEDMR� HQWUH� ODV� ��� \� ��� KRUDV��
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de los cuales los trabajadores en el cultivo de maíz y/o frijol tuvieron una 

SDUWLFLSDFLyQ�GH���������ORV�WUDEDMDGRUHV�GRPpVWLFRV���������ORV�FRPHUFLDQWHV�

HQ� HVWDEOHFLPLHQWRV�� ������� \� RWURV� WUDEDMDGRUHV� TXH� VH� GHVHPSHxDEDQ� HQ�

una ocupación afín a las comprendidas en el grupo de los trabajadores de la 

educación,26�������

Eran los trabajadores en el cultivo de maíz y/o fríjol, los albañiles y, los 

WUDEDMDGRUHV�HQ�HO�FXOWLYR�HQ�HO�FDIp�\�R�FDFDR��TXLHQHV�UHSUHVHQWDEDQ���������

������\�������GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD��FRQ�XQD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�WtSLFD�SDUD�HO�

DxR������HQ�+LGDOJR��UHSUHVHQWDQGR�ODV�WUHV�RFXSDFLRQHV��������GH�OD�SREODFLyQ�

ocupada estatal, con una jornada de trabajo semanal entre las 39 y las 59 horas.

Por su parte, dentro de las jornadas de trabajo inhumanas (80 a 168 horas) son 

los comerciantes en establecimientos, los conductores de autobuses, camiones, 

camionetas y automóviles de pasajeros, los despachadores y dependientes de 

comercio, y los conductores de camiones, camionetas y automóviles de carga, 

ORV� TXH�PD\RU� SDUWLFLSDFLyQ� WHQtDQ� GHQWUR� GH� OD� SREODFLyQ� RFXSDGD� HQ� GLFKDV�

MRUQDGDV��FRQ������������������������\�������UHVSHFWLYDPHQWH��VXPDQGR�ODV�

FXDWUR�RFXSDFLRQHV��������GHO�WRWDO�GH�OD�SREODFLyQ�KLGDOJXHQVH��FRQ�XQD�MRUQDGD�

26  Exceptuando a los profesores universitarios y de otros establecimientos de enseñanza 
superior, de preparatorias y equivalentes, de enseñanza secundaria, de enseñanza primaria, 
alfabetizadores, profesores y promotores bilingües, de enseñanza prescolar, de discapacitados 
mentales, de débiles visuales e invidentes, de personas con problemas de audición y lenguaje, de 
OHVLRQDGRV�GHO�DSDUDWR�PRWRU��GH�SHUVRQDV�FRQ�SUREOHPDV�GH�DSUHQGL]DMH��SURIHVRUHV�H�LQVWUXFWRUHV�HQ�
estudios comerciales y administrativos, instructores en idiomas extranjeros, profesores, instructores 
y capacitadores en educación técnica y capacitación aplicables en la producción y servicios, y de 
profesores e instructores en actividades deportivas.
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de trabajo inhumano.

&DEH�UHVDOWDU�TXH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�TXH�GHFODUy�WHQHU�WUDEDMR�\�QR�ODERUy�

durante la semana de referencia del censo de 2000, pertenecía principalmente 

D� FXDWUR� RFXSDFLRQHV� TXH� UHSUHVHQWDEDQ� HO� �������GHO� WRWDO� HQ�+LGDOJR�� � /DV�

RFXSDFLRQHV�IXHURQ��ORV�WUDEDMDGRUHV�HQ�HO�FXOWLYR�GH�PDt]�\�R�IULMRO����������ORV�

WUDEDMDGRUHV�GRPpVWLFRV���������ORV�DOEDxLOHV���������\��������RWURV�WUDEDMDGRUHV�

TXH� GHVHPSHxDEDQ� XQD� RFXSDFLyQ� DItQ� D� ODV� FRPSUHQGLGDV� HQ� HO� VXEJUXSR� GH�

los trabajadores en actividades agrícolas.27�'H� OR� DQWHULRU�� VH� SXHGH� GHFLU� TXH�

ODV� DFWLYLGDGHV� HFRQyPLFDV� TXH� SXHGHQ� UHDOL]DU� ORV� WUDEDMDGRUHV� GH� ODV� FXDWUR�

RFXSDFLRQHV�GHSHQGHQ�GH�TXH�VXV�HPSOHDGRUHV�ORV�´OODPHQ�D�WUDEDMDUµ��GDGR�TXH�

son ocupaciones consideradas como temporales o estacionales. Llama la atención 

TXH�DXQ�FXDQGR�QR�WUDEDMDURQ�HQ�OD�VHPDQD�GH�UHIHUHQFLD��ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�ODV�

ocupaciones en comento se autoconsideraban empleados de manera frecuente o 

FRQWLQXD�SRU�VXV�HPSOHDGRUHV��VXSXHVWR�TXH�SRGUtD�FXHVWLRQDU�OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�

FRGLÀFD�OD�LQIRUPDFLyQ�FHQVDO��\�TXH�QR�VH�GHSXUD�DGHFXDGDPHQWH�HQ�OD�EDVH�GH�

datos de los microdatos censales a nivel de registro de dicho año. 

Las jornadas de trabajo atípicas en la ciudad de Pachuca, 1990-2000

En el caso de la ciudad de Pachuca, entre 1990 y 2000, el manejo de la información 

proporcionada por los microdatos censales (INEGI, 2007a; 2007b) permitió: 

27  Exceptuando los trabajadores en el cultivo de maíz y/o frijol, cereales, algodón y/o 
KHQHTXpQ��KRUWDOL]DV��FDIp�\�R�FDFDR�� WDEDFR��IUXWDOHV��ÀRUHV��\� ORV� WUDEDMDGRUHV�HQ�RWURV�FXOWLYRV�
DJUtFRODV�QR�PHQFLRQDGRV�DQWHULRUPHQWH��FDxD��QRSDO��FiUWDPR��HWFpWHUD��
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realizar un análisis de los principales cambios observados en las jornadas de 

trabajo de los diferentes grupos de ocupación; describir las tendencias en las 

jornadas de trabajo por grupo principal de ocupación, y mencionar las principales 

ocupaciones con jornadas de trabajo atípicas para el año 2000.

Cambios en las jornadas de trabajo de las ocupaciones en Pachuca, 

1990-2000

&RQWLQXDQGR� FRQ� HO� DQiOLVLV� TXH� SHUPLWHQ� ORV� PLFURGDWRV� FHQVDOHV� D� QLYHO�

UHJLVWUR��SHUR�SDUD�HO�FDVR�GH�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��VH�REVHUYy�TXH�ODV�GLIHUHQFLDV�

en la participación de la población ocupada según el tipo de jornada de trabajo 

VHPDQDO��PXHVWUDQ�TXH�HQ�HO�FDVR�GH�ORV� WUDEDMDGRUHV�RFXSDGRV�HQ�MRUQDGDV�GH�

WUDEDMR�PHQRUHV�D�ODV����KRUDV�LQFUHPHQWDQ��������HQ�HO�JUXSR�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�

DPEXODQWHV�� HQ� ������ ORV� FRPHUFLDQWHV� \� GHSHQGLHQWHV�� (Q� HVWH� VHQWLGR�� ORV�

trabajadores formales e informales del comercio incrementan su participación en 

las subjornadas de trabajo semanal entre 1990 y 2000.  En el caso de la jornada 

PHGLD�� ORV� JUXSRV� GH� RFXSDFLyQ� TXH� GLVPLQX\HURQ� VX� SDUWLFLSDFLyQ� VRQ� ORV�

MHIHV�\�VXSHUYLVRUHV�DGPLQLVWUDWLYRV�HQ��������HQ�������ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�OD�

educación, y en general en las ocupaciones consideradas como las “mejores”; 

por el contario, hay un incremento considerable en la participación de las peores 

ocupaciones (ocupaciones con un nivel de especialización bajo).

En el caso de la jornada típica de trabajo, hay disminución en todos los grupos 

GH� RFXSDFLyQ� �VDOYR� HQ� WUHV��� \� OD� SUHVHQWDURQ� SULQFLSDOPHQWH�� HQ� �������� ORV�
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D\XGDQWHV�� SHRQHV� \� VLPLODUHV�� ������� ORV� RSHUDGRUHV� GH� WUDQVSRUWH�� ������

ORV� FRPHUFLDQWHV� \� GHSHQGLHQWHV�� ������ ORV� WUDEDMDGRUHV� DPEXODQWHV�� ������

ORV� DUWHVDQRV� \� REUHURV�� ������ ORV� LQVSHFWRUHV� \� VXSHUYLVRUHV� HQ� OD� LQGXVWULD��

������ ORV� WUDEDMDGRUHV� DJURSHFXDULRV�� ������ ORV� WUDEDMDGRUHV� GH� SURWHFFLyQ�\�

YLJLODQFLD��������ORV� WUDEDMDGRUHV�HQ�VHUYLFLRV�S~EOLFRV�\�SHUVRQDOHV��\�������

ORV�WUDEDMDGRUHV�GRPpVWLFRV��/RV�WUHV�JUXSRV�TXH�DXPHQWDURQ�VX�UHSUHVHQWDWLYLGDG�

IXHURQ�ORV�SURIHVLRQLVWDV��������ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�OD�HGXFDFLyQ�HQ�������\�ORV�

RÀFLQLVWDV��������SXHV�OD�FLXGDG�VH�KD�FDUDFWHUL]DGR�SRU�JHQHUDU�PiV�HPSOHRV�HQ�

centros educativos y universidades, y en el sector gubernamental en sus diferentes 

niveles (federal, estatal y municipal).
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Las jornadas de trabajo excesivas en la ciudad presentaron aumentos relativos, 

HQWUH�HOORV�������GH�ORV�LQVSHFWRUHV�\�VXSHUYLVRUHV�HQ�OD�LQGXVWULD��������GH�ORV�

D\XGDQWHV��SHRQHV�\�VLPLODUHV��������GH�ORV�RSHUDGRUHV�GH�WUDQVSRUWH��������GH�

ORV�DUWHVDQRV�\�REUHURV��������GH�ORV�MHIHV�\�VXSHUYLVRUHV�DGPLQLVWUDWLYRV��������

GH�ORV�RSHUDGRUHV�GH�PDTXLQDULD�ÀMD��\�������GH�ORV�IXQFLRQDULRV�\�GLUHFWLYRV���(Q�

el caso de los trabajadores de protección y vigilancia, disminuyó la participación 

������GHQWUR�GH�ODV�MRUQDGDV�H[FHVLYDV��SHUR�DXPHQWy�HQ�ODV�MRUQDGDV�LQKXPDQDV�

��������OR�FXDO�PXHVWUD�XQD�SUHFDUL]DFLyQ�GH�OD�MRUQDGD�ODERUDO�GH�GLFKR�JUXSR�

RFXSDFLRQDO��2WUR�JUXSR�GH�RFXSDFLyQ�TXH�WDPELpQ�SUHVHQWy�XQD�SUHFDUL]DFLyQ�

de la jornada laboral tendiente a las consideradas como inhumanas, es el grupo 

GH� ORV�RSHUDGRUHV�GH� WUDQVSRUWH��TXLHQHV� WXYLHURQ�XQ� LQFUHPHQWR� UHODWLYR�HQ� OD�

FLXGDG�GH��������HQWUH������\������

Tendencias en las jornadas de trabajo en Pachuca, 1990-2000

/D�WHQGHQFLD�SROLQyPLFD�GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�TXH�QR�WUDEDMy�HQ�OD�VHPDQD�

GH�UHIHUHQFLD�GHO�FHQVR��SHUR�TXH�VL� WHQtD�WUDEDMR��QR�HV�HVSHFtÀFD�DO� LJXDO�TXH�

la tendencia para el estado de Hidalgo para el periodo 1990-2000, donde los 

cambios negativos son casi iguales en todos las ocupaciones de la estructura, lo 

TXH�WDPELpQ�VH�SXHGH�H[SOLFDU�SRU�OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�UHFDEy�OD�LQIRUPDFLyQ�GHO�

año 2000.
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*UiÀFR����7HQGHQFLDV�GH�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�VHJ~Q�RFXSDFLyQ�HQ�

Pachuca, 1990-2000

Fuente: elaborado con base en INEGI (2007b; 2007a).

Al mismo tiempo, cuatro tendencias observadas en la entidad son muy similares 

a las presentadas en la ciudad de Pachuca: primero, las subjornadas aumentaron 

principalmente en las ocupaciones más bajas (trabajadores ambulantes, 

trabajadores domésticos y, los comerciantes y dependientes) haciéndolas más 

precarias; segundo, la jornada de trabajo excesiva muestra un incremento en 

todas las ocupaciones, pero principalmente en la parte media de la estructura 

ocupacional, entre ellas los funcionarios y directivos; los jefes y supervisores 

administrativos; los inspectores y supervisores en la industria; los operadores 

GH�WUDQVSRUWH��DGHPiV��ORV�RSHUDGRUHV�GH�PDTXLQDULD�ÀMD��ORV�D\XGDQWHV��SHRQHV�
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y similares, los artesanos y obreros; tercero, las jornadas de trabajo inhumanas 

presentaron una tendencia caracterizada por el aumento de los trabajadores en 

protección y vigilancia, y de los operadores de transporte.

A diferencia de las tendencias observadas en la entidad, hubo dos distintas 

y muestra de la precarización de la jornada laboral de las ocupaciones. La 

primera tendencia fue de la jornada media de trabajo, la cual disminuyó en las 

ocupaciones consideradas como altas, principalmente en los jefes y supervisores 

administrativos; los trabajadores de la educación; los funcionarios y directivos, 

\� ORV�SURIHVLRQLVWDV��\�QR�DXPHQWy�HQ� ODV�FRQVLGHUDGDV�FRPR�EDMDV��KHFKR�TXH�

no incrementa las desigualdades entre las mejores y peores ocupaciones, como 

en el caso a nivel estatal. La segunda tendencia diferente a la presentada por 

ODV� MRUQDGDV�GH� WUDEDMR�HQ�+LGDOJR��HV� OD�GH� ODV� MRUQDGDV�GH� WUDEDMR�WtSLFDV�TXH�

muestran un incremento en la parte media y baja de la estructura ocupacional, 

caracterizada por la disminución de la población en diez grupos intermedios y 

bajos.

Principales ocupaciones con jornadas de trabajo atípicas en Pachuca, 

2000

'HO�WRWDO�GH�WUDEDMDGRUHV�TXH�WHQtD�XQD�VXEMRUQDGD�GH�WUDEDMR�VHPDQDO�PHQRU�D�ODV�

19 horas, las principales ocupaciones con subjornadas de trabajo en la ciudad de 

3DFKXFD�HQ�HO�DxR�������HUDQ�ORV�FRPHUFLDQWHV�HQ�HVWDEOHFLPLHQWRV�HQ���������

ORV�WUDEDMDGRUHV�GRPpVWLFRV�HQ���������\�ORV�GHVSDFKDGRUHV�\�GHSHQGLHQWHV�GH�
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FRPHUFLR�HQ���������TXLHQHV�HQ�FRQMXQWR�UHSUHVHQWDEDQ�HO���������

Las principales ocupaciones con una participación en la población ocupada en 

MRUQDGDV�PHGLDV��������KRUDV��HUDQ��SDUD�HO�������HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��������

ORV�GHVSDFKDGRUHV�\�GHSHQGLHQWHV�GH�FRPHUFLR��������ODV�VHFUHWDULDV��������ORV�

FRPHUFLDQWHV�HQ�HVWDEOHFLPLHQWRV��������ORV�WUDEDMDGRUHV�GRPpVWLFRV��\�������

ORV�WUDEDMDGRUHV�TXH�UHDOL]DEDQ�RFXSDFLRQHV�DÀQHV�GHQWUR�GHO�JUXSR�SULQFLSDO�GH�

la educación (caracterizados anteriormente).

La jornada típica de la población ocupada de la ciudad de Pachuca en 2000, 

WXYR� XQD� SDUWLFLSDFLyQ� GH� ������ HQ� ORV� GHVSDFKDGRUHV� \� GHSHQGLHQWHV� GH�

comercio, debido al incremento de las tiendas departamentales y de las cadenas 

FRPHUFLDOHV�HQ�OD�]RQD�FRQXUEDGD�3DFKXFD�0LQHUDO�GH�OD�5HIRUPD�

(Q�HO�FDVR�GH� ODV� MRUQDGDV�GH� WUDEDMR�H[FHVLYDV�� ODV�RFXSDFLRQHV�TXH�WHQtDQ�

una mayor participación eran los despachadores y dependientes de comercio en 

�������ORV�FRPHUFLDQWHV�HQ�HVWDEOHFLPLHQWRV�HQ��������\�HQ�������ORV�DOEDxLOHV��

OD� SREODFLyQ� RFXSDGD� HQ� ODV� MRUQDGDV� GH� WUDEDMR� LQKXPDQDV� TXH� UHDOL]DEDQ�

DFWLYLGDGHV� HFRQyPLFDV� HUDQ� ORV� FRPHUFLDQWHV� HQ� HVWDEOHFLPLHQWRV� ����������

los conductores de autobuses, camiones, camionetas y automóviles de pasajeros 

����������ORV�GHVSDFKDGRUHV�\�GHSHQGLHQWHV�GH�FRPHUFLR����������ORV�YLJLODQWHV�

\�JXDUGLDV����������ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�OD�IXHU]D�DUPDGD���������\��ORV�SROLFtDV�\�

DJHQWHV�GH�WUiQVLWR���������

/DV� SULQFLSDOHV� RFXSDFLRQHV� HQ� HO� DxR� ����� GH� OD� SREODFLyQ� TXH� WHQtD�
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WUDEDMR� SHUR� TXH� QR� WUDEDMy� GXUDQWH� OD� VHPDQD� GH� UHIHUHQFLD� GHO� FHQVR� HUDQ�

ORV� GHVSDFKDGRUHV� \� GHSHQGLHQWHV� GH� FRPHUFLR� FRQ� ������� ORV� DOEDxLOHV� FRQ�

������� ORV� FRQGXFWRUHV�GH� DXWREXVHV�� FDPLRQHV�� FDPLRQHWDV�\� DXWRPyYLOHV�GH�

SDVDMHURV�HQ��������\�HQ� OD�PLVPD�SURSRUFLyQ� ORV� WUDEDMDGRUHV�TXH� UHDOL]DEDQ�

RFXSDFLRQHV�DÀQHV�GHQWUR�GHO�JUXSR�SULQFLSDO�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�OD�HGXFDFLyQ�

(caracterizados anteriormente).

Las jornadas de trabajo atípicas en la ciudad de Pachuca, 1990-2010

'HELGR� D� TXH� HO� FHQVR� QDFLRQDO� ����� QR� FRQVLGHUy� OD� SUHJXQWD� GH� OD� FXDO� VH�

obtenía la información referente al trabajo principal de la población ocupada, 

VH�XWLOL]y��PHWRGROyJLFDPHQWH�KDEODQGR��OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�

de Migración y Empleo (ENDIME) elaborada en el año 2011, la cual cuenta 

con información sobre características de la migración y el empleo, y permite el 

análisis longitudinal de tres generaciones de individuos nacidos en los periodos 

1951-1955, 1961-1965 y 1971-1975, los cuales en el momento de la encuesta 

tenían entre 55 y 60, 45 y 50, y 35 y 40 años, respectivamente28.

El objetivo de utilizar dicha fuente de información fue analizar la continuidad 

de las tendencias observadas en las jornadas de trabajo semanal al año 2010.  En 

este sentido, y al depurar la base de datos,29 se consideraron como muestra de la 

28 � /D� HQFXHVWD� HV� OHYDQWDGD� HQ� ORV�PXQLFLSLRV� FRQXUEDGRV� GH� 3DFKXFD� \�0LQHUDO� GH� OD�
5HIRUPD�HQ�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR��\�HO�WDPDxR�GH�OD�PXHVWUD�WRWDO�IXH�������LQGLYLGXRV��FRQIRUPDGD�
SRU�FRKRUWHV�GH�����LQGLYLGXRV�FDGD�XQD��/D�PXHVWUD�VH�GLVWULEX\y�HQ����FRORQLDV�GH�OD�FLXGDG�

29 �3DUD������QR�VH�FRQVLGHUDQ�����LQGLYLGXRV�TXH�QR�UHDOL]DEDQ�DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV��



144

estructura ocupacional de la ciudad de Pachuca, de manera restrospectiva para 

los años 1990, 2000 y 2010, un total de 823, 934 y 907 habitantes ocupados 

respectivamente de la ENDIME (Cuadro 7).   

Cuadro 7.  Porcentajes de población ocupada según jornada de trabajo 

semanal en la ciudad de Pachuca, 1900-2010

Jornada de trabajo semanal

Total

Población ocupada 0 1-19 20-38 39-59 60-79 80-168

���� � �� ��� ��� ��� �� ���

2000 6 �� ��� ��� ��� �� ���

���� 6 �� ��� ��� ��� 89 ���

�������� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ������

2000 (%) ���� ���� ����� ����� 20.99 ���� ������

�������� 0.66 ���� ����� ����� ����� ���� ������

)XHQWH��HODERUDGR�FRQ�EDVH�HQ� OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�GH�0LJUDFLyQ�\�(PSOHR��

2011 (UAEH, 2012).

De esta forma, la población ocupada de la ciudad de Pachuca, principalmente, 

FXDWUR�TXH�QR�HVSHFL¿FDURQ�RFXSDFLyQ�\�KXER�WUHV�UHJLVWURV�FRQ�����\�����KRUDV�GH�WUDEDMR�VHPDQDO��
\�XQ�RFXSDGR�HQ�HO�JUXSR�SULQFLSDO�GH�RFXSDFLyQ����TXH�QR�H[LVWH�HQ�OD�&ODVL¿FDFLyQ�0H[LFDQD�GH�
Ocupaciones utilizada para dicha encuesta. En el caso del año 2000, 226 individuos no realizaban 
DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV��WUHV�QR�HVSHFL¿FDURQ�RFXSDFLyQ�\�KXER�XQ�UHJLVWUR�FRQ�����KRUDV�GH�WUDEDMR�
VHPDQDO��\�GRV�HQ�ORV�JUXSRV�SULQFLSDOHV�GH�RFXSDFLyQ����\����TXH�QR�H[LVWHQ�HQ�OD�FODVL¿FDFLyQ�
XWLOL]DGD���3RU�~OWLPR��SDUD�HO�DxR�����������LQGLYLGXRV�QR�UHDOL]DEDQ�DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV��GRV�
QR�HVSHFL¿FDURQ�RFXSDFLyQ�\�KXER�XQ�UHJLVWUR�FRQ�����KRUDV�GH�WUDEDMR�VHPDQDO��\�GRV�HQ�JUXSRV�
SULQFLSDOHV�GH�RYFXSDFLyQ����\����TXH�QR�H[LVWHQ�HQ�OD�FODVL¿FDFLyQ�XWLOL]DGD���&DEH�DGYHUWLU�TXH�HO�
DQiOLVLV�UHWURVSHFWLYR�QR�GLVWLQJXH�OD�SREODFLyQ�TXH�GXUDQWH�ORV�DxRV�VHOHFFLRQDGRV�WUDEDMDED�IXHUD�
GH�ORV�PXQLFLSLRV�GH�3DFKXFD�\�0LQHUDO�GH�OD�5HIRUPD�
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ha tenido una jornada de trabajo semanal considerada como típica, y en los tres 

años de estudio es casi, o más de la mitad de la población ocupada en la ciudad, 

VLQ�HPEDUJR�VX�SDUWLFLSDFLyQ�GLVPLQX\y�GH��������HQ������D��������HQ�������/D�

jornada de trabajo semanal considerada como excesiva, es en términos absolutos 

OD�VHJXQGD�MRUQDGD�HQ�LPSRUWDQFLD��\�DO�FRQWUDULR�TXH�OD�MRUQDGD�WtSLFD��LQFUHPHQWy�

GH��������HQ������D��������HQ�HO��������&DEH�PHQFLRQDU�TXH�OD�MRUQDGD�PHGLD�

WDPELpQ�LQFUHPHQWy�GH��������D��������HQ�HO�SHULRGR�����������

Sin embargo, los cambios en la participación de la población ocupada de 

la ciudad de Pachuca para los periodos de estudio 1990-2000 y 2000-2010, 

PXHVWUDQ�HQ�HO�*UiÀFR���TXH�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�VHPDQDO�VLJXHQ�SUHVHQWDQGR�

una tendencia cada vez mayor hacia la precarización. En este sentido, en el 

periodo 1990-2000 disminuyó la participación de la población ocupada en la 

MRUQDGD�WtSLFD�HQ��������\�HQ�HO�SHULRGR�����������OR�KL]R�HQ�XQ��������HQ�VXPD��

GLVPLQX\HURQ�HQ�������GXUDQWH�HO�SHULRGR�����������

Por el contrario, y contribuyendo con la precarización de la jornada semanal 

de trabajo de la población ocupada de la ciudad de Pachuca, la jornada de 

trabajo considerada como media, excesiva e inhumana, así como la subjornada, 

incrementan su participación entre 1990 y 2010.  De este modo, la jornada media 

LQFUHPHQWD��������������\�������GXUDQWH�ORV�SHULRGRV����������������������

\������������UHVSHFWLYDPHQWH��\�ODV�VXEMRUQDGDV�OR�KLFLHURQ�HQ��������������\�

������GXUDQWH�ORV�PLVPR�SHULRGRV��VLHQGR�HVWD�~OWLPD�HO�WLSR�GH�MRUQDGD�TXH�PiV�

aumentó su proporción de población ocupada en el periodo 1990-2010.
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*UiÀFR�����&DPELRV�HQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�VHJ~Q�

jornada de trabajo en Pachuca, 1990-2010

      Fuente: elaborado con base en el Cuadro 7.

En el caso de las jornadas excesivas, la participación de la población ocupada 

DXPHQWy� ������ HQWUH� ����� \� ������ ������ HQWUH� ����� \� ������ \� ������ HQWUH�

�����\��������3RU�VX�SDUWH��ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�LQKXPDQDV�OR�KLFLHURQ��������

������ \� ������ GXUDQWH� ORV� SHULRGRV� ����������� ���������� \� �����������

respectivamente.

Cambios en las tendencias de jornadas de trabajo en la ciudad de 

Pachuca, 1990-2010

Siguiendo con el análisis de las tendencias de la población ocupada al año 2010 
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HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD�\�XWLOL]DQGR�OD�(1',0(�������VH�REVHUYD�HQ�HO�*UiÀFR�

�� TXH� OD� WHQGHQFLD� GH� OD� MRUQDGD� GH� WUDEDMR� WtSLFD� FDPELD�� \� GLFKD� WHQGHQFLD�

aumentó en los extremos de la estructura ocupacional, es decir, en las ocupaciones 

FRQVLGHUDGDV�FRPR�DOWDV�\�EDMDV��OR�TXH�SXHGH�H[SOLFDUVH�FRPR�XQD�WHQGHQFLD�GH�

polarización por jornadas de trabajo, caracterizada por jornadas menos típicas en 

las ocupaciones intermedias y más típicas en las consideradas como las mejores 

y las peores.

*UiÀFR����7HQGHQFLDV�GH�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�GH�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��

1990-2010

)XHQWH��(ODERUDGR�FRQ�EDVH�HQ� OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�GH�0LJUDFLyQ�\�(PSOHR��

2011 (UAEH, 2012).
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(V�GH�OODPDU�OD�DWHQFLyQ�TXH��SRU�HO�FRQWUDULR��XQD�WHQGHQFLD�GH�PHGLDQL]DFLyQ�

de la estructura ocupacional se presentó en las jornadas inhumanas, con un 

incremento en las ocupaciones consideradas intermedias, y una disminución en 

las ocupaciones altas y bajas (mejores y peores). En el caso de las tendencias de 

las jornadas de trabajo semanal consideradas como subjornadas, media jornada y 

excesiva, presentaron un mayor aumento en la participación de las ocupaciones 

de la parte baja de la estructura ocupacional.

En el caso de las tendencias observadas anteriormente para cada una de las 

jornadas de trabajo, y con base en la información obtenida de la ENDIME 2011, 

VH�UHDOL]y�XQ�DQiOLVLV�GH�ODV�WUHV�JHQHUDFLRQHV�\�ORV�FDPELRV�TXH�SUHVHQWDURQ�HQ�HO�

SHULRGR������������OR�DQWHULRU�HV�PRWLYDGR�SRU�OD�KLSyWHVLV�GH�TXH�QR�WRGDV�ODV�

jornadas de trabajo son iguales para todas las ocupaciones, pero tampoco lo son 

para todos los grupos de edad.

Cambios intergeneracionales en las tendencias de las jornadas de 

trabajo, 1990-2010

'HQWUR�GH�ORV�GDWRV�REWHQLGRV�GH�OD�(1',0(�������\�UHFODVLÀFDGRV�SRU�JHQHUDFLyQ��

VH�FRQVLGHUD�FRPR�OD�´JHQHUDFLyQ�PDGXUDµ�D�OD�SREODFLyQ�HQWUHYLVWDGD�TXH�WHQtD�

de 56 a 60 años, la “generación adulta” con las edades entre los 46 y 50 años, 

y la “generación joven” de 36 a 40 años de edad. Sin embargo, el manejo de la 

LQIRUPDFLyQ�VH�UHWRPD�GH�PDQHUD�UHWURVSHFWLYD�HQ�ORV�DxRV�TXH�VH�HQFRQWUDEDQ�

realizando alguna actividad económica para 2010, 2000 y 1990.
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*UiÀFR����7HQGHQFLDV�GH�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�GH�OD�JHQHUDFLyQ�PDGXUD�

de Pachuca, 1990-2010

)XHQWH��(ODERUDGR�FRQ�EDVH�HQ� OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�GH�0LJUDFLyQ�\�(PSOHR��

2011 (UAEH, 2012).

En este sentido, al obtener las diferencias relativas de la participación de cada 

grupo de ocupación dentro de la estructura ocupacional de la generación madura 

HQWUH������\�������VH�SXHGH�YHU�HQ�HO�*UiÀFR���TXH�OD�MRUQDGD�DWtSLFD�GLVPLQX\y�

en la parte media de la estructura ocupacional y aumentó principalmente en las 

ocupaciones consideradas como las peores. En el caso de la generación adulta, 

aumentó en los extremos de la estructura ocupacional, y lo hace con mayor 

LQWHQVLGDG�HQ�ODV�RFXSDFLRQHV�DOWDV�HQ�OD�WHQGHQFLD�GH�OD�JHQHUDFLyQ�MRYHQ��*UiÀFR�
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��\�*UiÀFR������'H�OR�DQWHULRU�VH�SXHGH�FRQFOXLU�TXH�OD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�WtSLFD�

de la generación madura incrementa principalmente en las peores ocupaciones, 

\�TXH�OD�JHQHUDFLyQ�PiV�MRYHQ�OR�KDFH�HQ�ODV�PHMRUHV�RFXSDFLRQHV��(V�GHFLU��TXH�

en las jornadas de trabajo típicas participan principalmente los jóvenes en las 

mejores ocupaciones, y las peores ocupaciones con jornadas de trabajo típicas, la 

JHQHUDFLyQ�PDGXUD��DXQTXH�WDPELpQ�OD�JHQHUDFLyQ�DGXOWD�\�OD�MRYHQ��

*UiÀFR����7HQGHQFLDV�GH�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�GH�OD�JHQHUDFLyQ�DGXOWD�GH�

Pachuca, 1990-2010

)XHQWH��(ODERUDGR�FRQ�EDVH�HQ� OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�GH�0LJUDFLyQ�\�(PSOHR��

2011 (UAEH, 2012).

En el caso de las subjornadas, a mayor edad es mayor el incremento porcentual 

HQ�ODV�SHRUHV�RFXSDFLRQHV�SRU�SDUWH�GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD��*UiÀFR���\�*UiÀFR�

���� OR� TXH� VH� SXHGH� H[SOLFDU� SRU� HO� UHFKD]R� D� ORV� DGXOWRV� �SULQFLSDOPHQWH� ORV�
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PD\RUHV��D�WUDEDMDU�HQ�MRUQDGDV�H[KDXVWLYDV�GH�ODV�PHMRUHV�RFXSDFLRQHV��*UiÀFR�

����\�HQ�ODV�MRUQDGDV�LQKXPDQDV�GH�ODV�PHMRUHV�\�SHRUHV�RFXSDFLRQHV��*UiÀFR���

\�*UiÀFR����

(Q�FXDQWR�D�OD�MRUQDGD�PHGLD��VH�SXHGH�REVHUYDU�TXH�OD�JHQHUDFLyQ�DGXOWD�\�OD�

generación madura, presentaron aumentos en la participación de las jornadas de 

trabajo semanal de las peores ocupaciones, y en el caso de la generación joven 

los aumentos de las jornadas medias lo hacen principalmente en las mejores 

ocupaciones. Lo anterior puede explicarse a la inserción de los jóvenes en 

empleos de medio tiempo y por su falta de experiencia laboral; en el caso de los 

DGXOWRV�\�DGXOWRV�PD\RUHV��DO�UHFKD]R�GHO�PHUFDGR�ODERUDO�SRU�OD�HGDG�TXH�WLHQHQ��

y en el caso de los últimos, por su limitación física.

*UiÀFR����7HQGHQFLDV�GH�ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�GH�OD�JHQHUDFLyQ�MRYHQ�GH�

Pachuca, 1990-2010

)XHQWH��(ODERUDGR�FRQ�EDVH�HQ� OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�GH�0LJUDFLyQ�\�(PSOHR��

2011 (UAEH, 2012).
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Las tendencias de cada generación referente a las jornadas de trabajo 

VHPDQDO� FRQVLGHUDGDV� FRPR� H[FHVLYDV�PXHVWUDQ� TXH�� D�� OD� JHQHUDFLyQ�PDGXUD�

presentó un incremento en la participación de la población ocupada en las peores 

ocupaciones; b) la generación adulta aumentó en la parte media de la estructura 

ocupacional y disminuyó en los extremos de la misma, y c) la generación joven 

aumentó en las ocupaciones consideradas como altas y en las bajas, presentando 

una polarización de la jornada laboral excesiva de los jóvenes.  Por último, las 

jornadas de trabajo inhumanas de la generación madura y de la generación adulta 

PXHVWUDQ�TXH�DXPHQWDURQ�HQ�ODV�RFXSDFLRQHV�GH�OD�SDUWH�PHGLD�GH�OD�HVWUXFWXUD�

ocupacional; sin embargo, las de la generación joven muestran una disminución 

en las peores ocupaciones.

Como se pudo ver en este apartado, las jornadas de trabajo semanal de la 

ciudad de Pachuca en el periodo de estudio (1990-2010) son diferenciadas no 

sólo por la ocupación de la población, sino también por la edad de la población 

RFXSDGD�� OR� TXH� FRQGLFLRQD� VX� WLSR� GH� MRUQDGD� GH� WUDEDMR�� VX� LQVHUFLyQ� HQ� HO�

mercado laboral y su tipo de actividad económica a realizar.

Conclusiones

La jornada de trabajo considerada en la Ley Federal del Trabajo, permitía establecer 

FRPR�WtSLFD��HQ�KRUDV�VHPDQDOHV��OD�TXH�HVWDED�SHUPLWLGD�SDUD�FLHUWD�SREODFLyQ��

según su edad, sexo, ocupación e inclusive su condición de maternidad, para el 

FDVR�GH�ODV�PXMHUHV��\�TXH�DGHPiV�LQFOXtD��H�LQWHQWDED�GHMDU�HQ�FODUR��ODV�KRUDV�
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de descanso al día, los días de descanso a la semana, la horas de trabajo diario, 

el inicio y término de la jornada diaria, las horas extraordinarias consideradas al 

día y a la semana, y el tiempo de capacitación (cuando se consideraba dentro de 

la relación contractual).

Sin embargo, el mismo ordenamiento jurídico establecía excepciones en la 

GHWHUPLQDFLyQ�GH� ODV� MRUQDGDV�GH� WUDEDMR��TXH�SRGtDQ� LQFLGLU�HQ�TXH� OD� MRUQDGD�

del trabajador no fuera considerada como típica.  Dichas excepciones son: a) los 

WUDEDMRV�TXH�UHTXLHUHQ�GH�XQD�ODERU�FRQWLQXD��E��OD�FDSDFLWDFLyQ�IXHUD�GHO�KRUDULR�

GH�WUDEDMR�\�TXH�IXHUD�DFRUGDGD�SRU�HO�WUDEDMDGRU�\�HO�SDWUyQ��F��OD�FRQVLGHUDFLyQ�

GH�KRUDV�H[WUDRUGLQDULDV�FRPR�RUGLQDULDV�HQ�FXDOTXLHU� WLSR�GH� MRUQDGD� �GLXUQD��

nocturna y mixta), d) la ausencia de fecha de término de la relación laboral, e) 

ORV�WUDEDMRV�SRU�REUD��SXHV�VRQ�SRU�HO�WLHPSR�TXH�UHTXLHUD�HO�WUDEDMR�R�VHUYLFLR�D�

realizar), f) la contratación sin estipulaciones expresas, y g) las excepciones para 

las jornadas de los menores de dieciséis años.

Aunado a lo anterior, establecía ciertas ocupaciones consideradas como 

trabajos especiales, las cuales tenían permitido establecer jornadas de trabajo: 

excesivas, inhumanas, subjornadas o media jornada de trabajo semanal. Sin 

embargo, las jornadas semanales de trabajo permitidas por la legislación no 

estaban del todo claras, pues a las ocupaciones consideradas como especiales 

por el ordenamiento jurídico analizado, les permitía no tener algunas de las 

FDUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�MRUQDGD�WtSLFD��FRPR��D��XQ�VROR�WLSR�GH�MRUQDGD��OR�TXH�ODV�

OOHYD�D�VHU�JHQHUDOPHQWH�PL[WDV���E��XQ�LQLFLR��XQ�ÀQ�\�XQD�GXUDFLyQ�GH�OD�MRUQDGD��
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F��XQ�LQLFLR�\�ÀQ�GH�OD�UHODFLyQ�ODERUDO��FRQWUDWDFLyQ���\�G��LJXDOGDG�GH�OD�MRUQDGD�

laboral; e inclusive establecer jornadas atípicas, como: a) las jornadas de trabajo 

PHQVXDO�HVSHFtÀFDV��E��ODV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�LPSUHFLVDV��\�F��ODV�MRUQDGDV�GH�

trabajo no establecidas.

La determinación de una jornada atípica hace referencia al incumplimiento de 

lo establecido en el marco legal de la jornada de trabajo. En tal sentido, se advierte 

TXH�OD�PHGLFLyQ�GH�XQD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�DWtSLFD�UHTXLHUH�GH�XQD�EDVH�GH�GDWRV�

ÀGHGLJQRV��HVWUXFWXUDGRV�\�GH�FDSWXUD�SHUPDQHQWH��SDUD�DQDOL]DU� ORV�GLIHUHQWHV�

tipos de jornadas atípicas, así como de sus cambios y sus tendencias.  Por ello, 

VH�KDFH�QHFHVDULR�DGYHUWLU�TXH�HV�FRP~Q�JHQHUDOL]DU� VREUH� OD�SUHFDUL]DFLyQ�GH�

la jornada de trabajo para todas las ocupaciones, trabajadores y edades de los 

trabajadores, lo cual no fue así para Hidalgo y la ciudad de Pachuca, como se 

demostró en el presente ejercicio empírico, en el periodo de estudio 1990-2010.

'HQWUR� GH� ORV� SULQFLSDOHV� DSRUWHV� VH�PHQFLRQD� TXH� OD� SUHFDUL]DFLyQ� GH� ODV�

jornadas de trabajo semanal de la población ocupada, tanto en la ciudad como en 

la entidad federativa, se pueden explicar principalmente por: a) la disminución 

en la participación de la población ocupada en las jornadas consideradas como 

típicas de ciertos grupos de ocupación, y b) un incremento en la participación de 

las jornadas consideradas como: subjornadas, media jornada, jornada excesiva y 

la jornada inhumana de la mayoría de los grupos de ocupación considerados en el 

estudio. La precarización de las jornadas de trabajo, las cuales son diferenciadas 

VHJ~Q�OD�JHQHUDFLyQ�D�OD�TXH�VH�SHUWHQH]FD�GHQWUR�GH�OD�HVWUXFWXUD�SREODFLRQDO��
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siendo más precarias para la generación con mayor edad analizada en los dos 

casos de estudio.
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Trabajo y prestaciones sociales en la 

ciudad de Pachuca, Hidalgo

Martha Antonieta Díaz Rodríguez
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Germán Vázquez Sandrín

Introducción

En el contexto económico y social actual el tema de las condiciones de trabajo 

GH�OD�SREODFLyQ�HV�GH�UHOHYDQFLD��HQ�HVSHFLDO�GH�ORV�MyYHQHV��TXLHQHV�VH�HQIUHQWDQ�

a un ambiente laboral caracterizado por el desempleo, la inactividad prolongada, 

R�ELHQ�PXFKRV�GH�TXLHQHV� FXHQWDQ�FRQ�HPSOHR� OR�KDFHQ�HQ�HO� VHFWRU� LQIRUPDO�

–trabajadores por cuenta propia o bien trabajadores familiares no remunerados– 

(OIT, 2010).

6LWXDFLyQ� TXH� HV� UHOHYDQWH� HQ� HO� SUHVHQWH� LQPHGLDWR�� SHUR� WDPELpQ� HQ� HO�

IXWXUR�GH� ORV� MyYHQHV��\D�TXH� OD� IDOWD�GH� WUDEDMR�GHFHQWH�� ´VL� VH� H[SHULPHQWD�D�

temprana edad, puede representar una amenaza para las perspectivas laborales 

futuras de una persona y suelen instalarse en patrones de comportamiento laboral 
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LQDSURSLDGRV�TXH�SHUGXUDQ�WRGD�OD�YLGDµ��2,7��������30

Esta situación está en esencia generalizada en todo el mundo, la descentralización 

de los procesos productivos como consecuencia de la globalización económica, 

OD� VXEFRQWUDWDFLyQ� \� HO� WUDEDMR� ÁH[LEOH�� XQD� FULVLV� HFRQyPLFD� PXQGLDO� GH� ORV�

países ricos, han contribuido a incrementar la desigualdad social, sobre todo en 

los países de Latinoamérica, el caso particular de nuestro interés: México. En este 

VHQWLGR�� FRPR� OR�PHQFLRQD�=\JPXQW�%DXPDQ� �������� ODV� FRUSRUDFLRQHV�\D�QR�

necesitan más trabajadores para aumentar sus ganancias y, si llegan a necesitarlos, 

ORV�HQFXHQWUDQ�IiFLOPHQWH�HQ�RWUDV�SDUWHV�\�HQ�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�TXH�HQ�VX�SDtV��

/DV�PHMRUHV� FRQGLFLRQHV� D� ODV� TXH� KDFH� UHIHUHQFLD�%DXPDQ� VRQ� D� ORV� VDODULRV�

precarios y a la ausencia de prestaciones sociales. 

El interés de este artículo es describir las condiciones de empleo en 2011 de tres 

cohortes en la ciudad de Pachuca, durante 2011, a partir del análisis de los datos 

TXH�DSRUWD�OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�GH�0LJUDFLyQ�\�(PSOHR�HQ�OD�

&LXGDG�GH�3DFKXFD��(1',0(���GH�WDO�IRUPD�TXH�ODV�SUHJXQWDV�TXH�JXtDQ�QXHVWUR�

WUDEDMR� VRQ�� ¢&XiQWRV� WUDEDMDQ"� ¢4XLpQHV� GH� ORV� TXH� WUDEDMDQ� WLHQHQ� GHUHFKR�

D� OD� VDOXG"� ¢4XLpQHV� D� OD� SHQVLyQ"� \� ¢(Q� GyQGH"�/DV� FRKRUWHV� FRPSUHQGLGDV�

FRUUHVSRQGHQ��OD�SULPHUD��TXH�UHSUHVHQWD�D�OD�JHQHUDFLyQ�PiV�MRYHQ�GH����D����

años; la segunda, de 40 a 49 años, y la tercera de 50 a 60 años. 

30� � 2UJDQL]DFLyQ� ,QWHUQDFLRQDO� GHO� 7UDEDMR� ������� 7HQGHQFLDV�0XQGLDOHV� GHO� (PSOHR� -XYHQLO��
(GLFLyQ� HVSHFLDO� VREUH� ODV� UHSHUFXVLRQHV� GH� OD� FULVLV� HFRQyPLFD� PXQGLDO� HQ� ORV� MyYHQHV�� 2,7��
*LQHEUD�6XL]D�



161

Situación en América Latina y el Caribe

Con base en el informe de la Organización Internacional del Trabajo 2012, la 

situación económica de los países más desarrollados, en especial la recesión de 

algunos países europeos, ha incidido de forma adversa en América Latina y el 

&DULEH��SULQFLSDOPHQWH�D�WUDYpV�GH�ORV�FDQDOHV�FRPHUFLDOHV�\�ÀQDQFLHURV��*LGGHQV�

������� PHQFLRQD� TXH� FRQ� OD� JOREDOL]DFLyQ� HFRQyPLFD� HO� QLYHO� GH� FRPHUFLR�

PXQGLDO�HV�KR\�PD\RU�GH�OR�TXH�KD�VLGR�MDPiV�\�DEDUFD�XQ�HVSHFWUR�PiV�DPSOLR�GH�

ELHQHV�\�VHUYLFLRV��3HUR�OD�PD\RU�GLIHUHQFLD�HVWi�HQ�HO�QLYHO�GH�ÁXMRV�ÀQDQFLHURV�

y de capitales.

Los países más afectados por la crisis en Europa han optado por reducir el 

GpÀFLW�ÀVFDO�FRPR�SULRULGDG�\�KDQ�GHMDGR�GH�ODGR�HO�FUHFLPLHQWR�\�OD�SRVLELOLGDG�

de graduar el ajuste de acuerdo con la realidad de cada país. Las consecuencias 

de estas políticas sobre el crecimiento y el empleo han sido evidentes. Durante 

2012 en gran parte de la Eurozona  la crisis se ha traducido en un incremento del 

desempleo, mayor desprotección social y en una caída de las remuneraciones 

reales. 

Los países de América Latina siguen enfrentando el desafío de esa doble 

GLPHQVLyQ�TXH�FDUDFWHUL]D�DO�VDODULR��FRPR�IXHQWH�GH�VDWLVIDFFLyQ�GH�QHFHVLGDGHV�

básicas y componente del costo de producción, por tanto, de la competitividad 

de las empresas. Los actores del mundo del trabajo tienen la oportunidad de 

DFRUGDU�XQD�SROtWLFD�GH�VDODULRV�TXH�SXHGD�FRQFLOLDU�HVWD�GXDOLGDG�\�HQ�HVWH�UHWR��

la productividad juega un papel importante. La política de salarios mínimos y la 
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negociación colectiva son instrumentos de acción cotidiana para los sindicatos y 

HPSUHVDV��H[LVWHQ�SDtVHV�GH�UHFRQRFLGR�OLGHUD]JR�HQ�OD�UHJLyQ�HQ�HVWD�PDWHULD��TXH�

pueden ofrecer buenas prácticas y casos exitosos.

Si bien en el largo plazo se ha observado avances importantes en la reducción 

del desempleo y progresos en otras condiciones del trabajo decente, a inicios de 

la presente década prevalecen grandes desafíos.

Desde inicios de la década de 2000, la tasa de desempleo regional se ha 

UHGXFLGR�GHVGH�PiV�GH�����KDVWD������HQ�������7DPELpQ�VH�REVHUYDQ�PHMRUDV�

importantes en la calidad del empleo a partir de un aumento en el trabajo asalariado 

en empresas estructuradas y en la cobertura de la protección social.

8Q�JUDQ�GHVDItR�FRQVLVWH�HQ�TXH��D�SHVDU�GHO�LPSRUWDQWH�FLFOR�GH�FUHFLPLHQWR�

GH� OD� UHJLyQ� GXUDQWH� ������ DO� ÀQDOL]DU� HVWH� SHULRGR� VH� PDQWLHQHQ� EUHFKDV�

estructurales difíciles de superar. Por ejemplo, la proporción de trabajadores por 

cuenta propia y trabajadores auxiliares en el empleo urbano total se redujo sólo 

en 2.6 puntos porcentuales en 11 años. A inicios de esta década, cerca de uno de 

FDGD�FXDWUR�RFXSDGRV�HQ�$PpULFD�/DWLQD�VH�GHVHPSHxD�HQ�HVWD�FDWHJRUtD��TXH�VH�

LGHQWLÀFD�FRPR�OD�TXH�UH~QH�D�ORV�WUDEDMDGRUHV�PiV�YXOQHUDEOHV�SRU�VX�GpÀFLW�GH�

productividad, bajos ingresos y amplia desprotección social.

En materia de protección social, casi 4 de cada 10 ocupados no tenían 

cobertura de servicios de salud y una proporción similar no tenía acceso a fondo 

GH�SHQVLyQ�HQ�������(O�PD\RU�GpÀFLW�VH�REVHUYD�HQWUH�ORV�WUDEDMDGRUHV�SRU�FXHQWD�

propia y trabajadores auxiliares, los trabajadores domésticos, los trabajadores de 
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ODV�SHTXHxDV�\�PLFURHPSUHVDV�GH�PHQRV�GH�FLQFR�RFXSDGRV�\�ORV�WUDEDMDGRUHV�GHO�

área rural (0IT, 2012).

Asimismo, con respecto del aumento del empleo protegido en empresas 

HVWUXFWXUDGDV��HQ�������HO�������GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�QR�DJUtFROD�WLHQH�XQ�

HPSOHR�LQIRUPDO��VHD�TXH�HVWp�HQ�HO�VHFWRU�GH�HPSUHVDV�LQIRUPDOHV����������HQ�HO�

VHJPHQWR�IRUPDO�GH�HPSUHVDV���������R�HQ�HO�VHUYLFLR�GRPpVWLFR���������2,7��

2012).

Población ocupada en México

De acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

�(12(�� SDUD� GLFLHPEUH� GH� ������ HQ�0p[LFR� HO� ������ GH� OD� SREODFLyQ� GH� ���

años y más era económicamente activa (estaba ocupada o buscaba estarlo); 

PLHQWUDV� TXH� HO� ������ UHVWDQWH� VH� XELFy� HQ� OD� SREODFLyQ� QR� HFRQyPLFDPHQWH�

DFWLYD��FRQIRUPDGD�SRU�SHUVRQDV�TXH�VH�GHGLFDEDQ�DO�KRJDU��D�HVWXGLDU��HVWDEDQ�

jubilados o pensionados, tenían inconvenientes personales o llevaban a cabo otras 

actividades. 

$Vt�� OD�SREODFLyQ�RFXSDGD� DOFDQ]y��������GH� OD�3($�HQ�HO� ~OWLPR�PHV�GH�

������ �'HO� WRWDO� GH� RFXSDGRV�� HO� ������RSHUD� FRPR� WUDEDMDGRU� VXERUGLQDGR� \�

UHPXQHUDGR� RFXSDGR� HQ� XQD� SOD]D� R� SXHVWR� GH� WUDEDMR�� ����� HUDQ� SDWURQHV� R�

HPSOHDGRUHV�� ������ WUDEDMDED� GH� PDQHUD� LQGHSHQGLHQWH� R� SRU� VX� FXHQWD� VLQ�

FRQWUDWDU�HPSOHDGRV��\�ÀQDOPHQWH�XQ������VH�GHVHPSHxDED�HQ�QHJRFLRV�R�HQ�ODV�
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parcelas familiares (INEGI, 2012).31

En conjunto, en las 32 ciudades con 100 mil habitantes o más, el trabajo 

VXERUGLQDGR�\�UHPXQHUDGR�UHSUHVHQWy�HO��������ORV�WUDEDMDGRUHV�SRU�FXHQWD�SURSLD�

�������HPSOHDGRUHV��������\� WUDEDMDGRUHV�VLQ�SDJR��������XQ�FRPSRUWDPLHQWR�

VLPLOLDU�VH�REVHUYy�HQ� OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��YHU�*UiÀFD�����\D�TXH���GH�FDGD�

10 personas ocupadas se encontraban en el sector servicios y 2 de cada 10 en el 

FRPHUFLR��YHU�*UiÀFD����

 )XHQWH��FiOFXORV�SURSLRV�FRQ�EDVH�HQ�(12(�������

Población ocupada según prestaciones laborales en Pachuca

(Q�3DFKXFD�� HQWUH� VHSWLHPEUH� \� GLFLHPEUH� GH� ������ HO� ������GH� OD� SREODFLyQ�

ocupada no contaba con prestaciones laborares. En el sector servicios y comercio 

–los más importantes en la ciudad– el porcentaje de empleados sin prestaciones 

VRFLDOHV�UHSUHVHQWDED�������\��������UHVSHFWLYDPHQWH�

31� � ,1(*,� ������� ,QGLFDGRUHV� RSRUWXQRV� GH� RFXSDFLyQ� \� HPSOHR�� &LIUDV� SUHOLPLQDUHV� GXUDQWH�
GLFLHPEUH� ������ ,1(*,�� �(Q� OtQHD�� 'LVSRQLEOH� HQ�� KWWS���ZZZ�LQHJL�RUJ�P[�LQHJL�FRQWHQLGRV�
HVSDQRO�SUHQVD�%ROHWLQHV�%ROHWLQ�&RPXQLFDGRV�,QGLFDGRUHV���GH���RFXSDFLRQ���\���
HPSOHR������HQHUR�FRPXQLFD�SGI
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/D�PXHVWUD�GH�OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�GH�0LJUDFLyQ�\�(PSOHR�

en la Ciudad de Pachuca (ENDIME), estuvo compuesta por 1,165 casos, de los 

FXDOHV�HO�����FRUUHVSRQGH�D�OD�FRKRUWH�GH����D����DxRV������GH�ORV�HQFXHVWDGRV�

WHQtD�HQWUH����\����DxRV��ÀQDOPHQWH������WHQtD�HQWUH����\����DxRV�DO�PRPHQWR�

GH� OD� HQFXHVWD�� /RV� GDWRV� SHUPLWLHURQ� LGHQWLÀFDU� TXH� ���� GH� OD� SREODFLyQ� VH�

HQFRQWUDED�HPSOHDGD�DO�PRPHQWR�GH�OD�HQFXHVWD��VLQ�HPEDUJR��VH�LGHQWLÀFDURQ�

GLIHUHQFLDV�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�FRKRUWH�D�OD�TXH�SHUWHQHFtDQ�ORV�HQFXHVWDGRV��GH�WDO�

IRUPD�TXH�VH�SXGR�REVHUYDU�TXH�OD�SREODFLyQ�PiV�YXOQHUDEOH�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�

HPSOHR�\�GHVHPSOHR�HV�OD�JHQHUDFLyQ�FRQ�PiV�HGDG��GHELGR�D�TXH�VyOR�HO�������

de esta cohorte contaba con empleo en el momento de la encuesta, así como el 

�������VH�HQFRQWUDED�GHVHPSOHDGR��HO�������GH�OD�SREODFLyQ�PHGLD�WHQtD�HPSOHR�

\� ������ HUD� GHVHPSOHDGR�� OD� JHQHUDFLyQ�PiV� MRYHQ� FRQ� XQ� SRUFHQWDMH�PD\RU�

GH�RFXSDGRV����������'H�DKt�TXH�SRGHPRV�LGHQWLÀFDU�QtWLGDPHQWH�HO�SUREOHPD�

estructural del empleo en la ciudad de Pachuca (ver Cuadro 1); el mejor resultado 

TXH� FRUUHVSRQGH� D� OD� JHQHUDFLyQ� PiV� MRYHQ� WLHQH� XQD� WDVD� GH� GHVHPSOHR� GH�

�������PiV�GHO�GREOH�GH�OD�WDVD�QDFLRQDO�HQ�HVH�PLVPR�DxR�TXH�FRUUHVSRQGH�DO�

����WRPDQGR�FRPR�EDVH�OD�SREODFLyQ�GHVRFXSDGD�\�OD�GLVSRQLEOH��FRQ�EDVH�HQ�OD�

(12(�������YHU�*UiÀFD����
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Cuadro 1. Proporción de población ocupada y no ocupada según cohorte

Edad

Total Ocupada No ocupada Ocupada No ocupada

Absolutos 5HODWLYRV

Total 1165 897 268 77.0 23.0

30-39 278 238 40 85.6 14.4

40-49 377 299 78 79.3 20.7

50-60 510 360 150 70.6 29.4

Fuente: cálculos propios con base en ENDIME, 2011.

Fuente: cálculos propios con base en ENDIME 2011.

Un factor importante para determinar la calidad del trabajo son las prestaciones 

sociales, el derecho a la salud, al crédito para obtener una vivienda, así como 

el derecho a la pensión y jubilación. Analizaremos estos factores con los datos 

REWHQLGRV� HQ� OD� (1',0(� ������ \� HMHPSOLÀFDGRV� HQ� ODV� VLJXLHQWHV� WDEODV� GH�

contingencias. 
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&RQ� EDVH� HQ� ORV� GDWRV� REWHQLGRV� HQ� OD� (1',0(� ������ VH� REVHUYy� TXH� HO�

������GHO�WRWDO�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�FRQWDEDQ�FRQ�XQ�WUDEDMR�HQ�HO�PRPHQWR�GH�

la encuesta  no tenían  derechohabiencia (ver Cuadro 2) un problema en relación 

con las prestaciones sociales en particular y un problema social importante. Sin 

HPEDUJR��UHVDOWy�TXH�OD�SURSRUFLyQ�GH�SHUVRQDV�FRQ�DFFHVR�D�VHUYLFLRV�GH�VDOXG�

GHULYDGR�GH� VX� VLWXDFLyQ� ODERUDO�� IXH� VLPLODU�HQ� ODV� WUHV�FRKRUWHV�� DXQTXH�FDEH�

GHVWDFDU�TXH�FRQIRUPH�DXPHQWD�OD�HGDG�OD�SURSRUFLyQ�GH�HQFXHVWDGRV�FRQ�DFFHVR�

a servicio de salud disminuye; así, la población con mayor vulnerabilidad es de 

OD�FRKRUWH�GH����D����DxRV��GH�OD�FXDO�HO�������QR�WHQtD�GHUHFKRKDELHQFLD��HQ�HO�

PLVPR�RUGHQ��FDVL�HQ�VLPLODU�SURSRUFLyQ��OD�FRKRUWH����D����DxRV��HO��������QR�HUD�

derechohabiente al momento de la encuesta, y en la cohorte más joven –30 a 39 

DxRV²��HO�������QR�WHQtD�DFFHVR�D�VHUYLFLRV�GH�VDOXG��FRPR�XQD�SUHVWDFLyQ�OLJDGD�

DO�WUDEDMR��YHU�*UiÀFD����

Cuadro 2. Proporción de la población ocupada según cohorte con acceso a 

servicios de salud, ciudad de Pachuca, ENDIME 2011

Edad

Absolutos 5HODWLYRV

Ocupada
Con 

Derechohabiencia

Sin 

Derechohabiencia

Con 

Derechohabiencia

Sin 

Derechohabiencia
Total 884 310 574 35.1 64.9
30-39 236 95 141 40.3 59.7
40-49 294 98 196 33.3 66.7
50-60 354 117 237 33.1 66.9

Fuente: cálculos propios con base en ENDIME, 2011.
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Fuente: cálculos propios con base en ENDIME 2011.

/DV�LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV�D�ODV�TXH�VH�HQFRQWUDEDQ�DÀOLDGRV�ORV�HQFXHVWDGRV��

HQ�PD\RU�SURSRUFLyQ��IXHURQ�,066�H�,6667(��HQ�PHQRU�SURSRUFLyQ��3(0(;��

'HIHQVD�� 0DULQD� \� VHJXURV� SULYDGRV�� SXQWXDOL]DQGR� TXH� DOJXQDV� HPSUHVDV�

proporcionaban a sus trabajadores seguro de gastos médicos mayores en 

VDQDWRULRV�SULYDGRV��6H�REVHUYy�TXH�HO� ,066�HV� OD� LQVWLWXFLyQ�D� OD�FXDO�HVWDED�

DÀOLDGD�����GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�FRQ�DFFHVR�D�VHUYLFLRV�GH�VDOXG�SRU�SDUWH�GH�

VX�WUDEDMR��YHU�*UiÀFD����
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      Fuente: cálculos propios con base en ENDIME 2011.

(Q�UHODFLyQ�FRQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�TXH�SURSRUFLRQDQ�HO�VHUYLFLR�PpGLFR�GH�OD�

SREODFLyQ�RFXSDGD��VH�REVHUYy�TXH�HQ�ODV�FRKRUWHV�GH����D����DxRV�\�GH����D����

DxRV��OD�PD\RU�SURSRUFLyQ�GH�DÀOLDGRV�VH�FRQFHQWUD�HQ�HO�,066��HQ�FRQWUDVWH�FRQ�

la cohorte intermedia –40 a 49 años–, donde la proporción de derechohabientes 

DO�,6667(���������RFXSD�HO�SULPHU�VLWLR�\�HQ�VHJXQGR�OXJDU�HO�,066���������

(ver Cuadro 2).
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Cuadro 2. Proporción de la población ocupada con derechohabiencia según 

institución, ciudad de Pachuca, ENDIME 2011

Institución

Total 30-39 40-49 50-60

Absolutos

Total. 294 93 95 106

IMSS. 168 58 42 68

ISSSTE. 106 25 45 36

3(0(;��'HIHQVD�R�

Marina.
3 2 1 0

Seguro Privado. 17 8 7 2

5HODWLYRV

Total. 100.0 100.0 100.0 100.0

IMSS. 57.1 62.4 44.2 64.2

ISSSTE. 36.1 26.9 47.4 34.0

3(0(;��'HIHQVD�R�

Marina.
1.0 2.2 1.1 0.0

Seguro Privado. 5.8 8.6 7.4 1.9

Fuente: cálculos propios con base en ENDIME 2011.

(V�LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�TXH�HO�,6667(�HV�OD�VHJXQGD�LQVWLWXFLyQ�D�OD�FXDO�VH�

HQFRQWUDED�DÀOLDGR�HO�������GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD�

HQ�������VH�REVHUYy�TXH�ODV�FRKRUWHV�PiV�DGXOWDV�²���D����DxRV�\����D����DxRV²�
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VRQ� ODV� TXH� WLHQHQ� ORV�PD\RUHV� SRUFHQWDMHV� GH� DÀOLDFLyQ� D� HVWD� LQVWLWXFLyQ�� HQ�

FRQWUDVWH�� VyOR�HO�������GH� OD�SREODFLyQ�GH����D����DxRV� WHQtD�DFFHVR�D�GLFKD�

LQVWLWXFLyQ�� HVWR� SXHGH� VHU� UHÁHMR� GHO� DGHOJD]DPLHQWR� GH� OD� EXURFUDFLD� HQ� ORV�

~OWLPRV�DxRV��YHU�*UiÀFD����

Fuente: cálculos propios con base en ENDIME 2011.

8QD�GH�ODV�SUHVWDFLRQHV�FODYHV�TXH�LPSDFWD�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�IXWXUD�

de la población ocupada es el acceso de fondo de retiro, ya sea por jubilación 

\�SHQVLyQ�� HO� FXDO�SHUPLWH�JHQHUDU�XQD�DKRUUR�EDMR�HO� VXSXHVWR�GH�TXH�pVWH� VH�

FRQYHUWLUi� HQ� XQD� IXHQWH� GH� UHFXUVRV� SDUD� OD� PDQXWHQFLyQ� DO� ÀQDO� GH� OD� YLGD�

productiva de las personas, o bien, por algún motivo relacionado con accidente o 

enfermedad general o laboral.

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�(1',0(�������HO�������GH�OD�SREODFLyQ�RFXSDGD�HQ�OD�

ciudad de Pachuca no tenía acceso a fondo de retiro –jubilación o pensión– (ver 
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&XDGUR� ���� VH� REVHUYy� TXH� HO� FRPSRUWDPLHQWR� SRU� FRKRUWH� HV� PDUFDGDPHQWH�

diferenciado, la cohorte con mayor acceso a fondo de retiro fue la cohorte 

PiV� MRYHQ� �������� PLHQWUDV� TXH� ODV� FRKRUWHV� LQWHUPHGLD� \� PD\RU� PXHVWUDQ�

SURSRUFLRQHV�PX\�VHPHMDQWHV��������\�������UHVSHFWLYDPHQWH��YHU�*UiÀFD����

Cuadro 3. Proporción de la población ocupada según condición de acceso a 

fondo de retiro según cohorte, ciudad de Pachuca, ENBIME 2011

Edad

Absolutos 5HODWLYRV

Ocupada &RQ�
'HUHFKRKDELHQFLD

Sin 
'HUHFKRKDELHQFLD

1R�
HVSHFL¿FDGR

&RQ�
'HUHFKRKDELHQFLD

Sin 
'HUHFKRKDELHQFLD

Total ��� ��� ��� �� ���� ����

30-39 ��� �� ��� � ���� ����

40-49 299 �� 220 6 ���� ����

50-60 ��� �� ��� �� 26.9 ����

Fuente: cálculos propios con base en ENDIME 2011.
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Fuente: cálculos propios con base en ENDIME 2011.

(O�������GH�OD�SREODFLyQ�HQFXHVWDGD�UHÀULy�TXH�VX�IRQGR�GH�DKRUUR�SDUD�HO�

UHWLUR�OR�RWRUJDED�HO�,066��SURSRUFLyQ�TXH�DXPHQWD�D�������HQ�OD�FRKRUWH�GH����D�

���DxRV��VLWXDFLyQ�TXH�SXHGH�HVWDU�UHÁHMDQGR�TXH�DO�LQLFLR��R�HQ�DOJ~Q�PRPHQWR�GH�

OD�WUD\HFWRULD�ODERUDO��ODV�SHUVRQDV�HVWXYLHURQ�DÀOLDGDV�D�HVWD�LQVWLWXFLyQ�SHUR�FRQ�

el traslado de la administración del fondo de pensión del IMSS a una institución 

SULYDGD�� ODV� SHUVRQDV� QR� WLHQHQ� LGHQWLÀFDGD� D� VX� DGPLQLVWUDGRUD�GHO� IRQGR�� GH�

DKt�TXH�VyOR�HO������GH�ORV�HQFXHVWDGRV�UHÀULHURQ�HVWDU�DÀOLDGRV�D�XQD�$)25(�R�

6$5��SURSRUFLyQ�TXH�GLVPLQX\H�DO������HQ�HO�FDVR�GH�OD�FRKRUWH�GH�PD\RU�HGDG�

(ver Cuadro 4).



174

Cuadro 4. Proporción de la población ocupada por cohorte según tipo de 

LQVWLWXFLyQ�GH�DÀOLDFLyQ�SDUD�IRQGR�GH�UHWLUR��FLXGDG�GH�3DFKXFD��(1',0(�

2011

Institución

Cohorte

Total 30-39 40-49 50-60

Absolutos
Total. 245 75 73 97

IMSS. 114 34 31 49

ISSSTE. 86 24 27 35

3(0(;��'HIHQVD��0DULQD� 3 2 1 0
$)25(�R�6$5� 14 7 5 2

Plan privado. 6 3 1 2

No recuerda. 1 1 0 0

1R�HVSHFLÀFDGR� 21 4 8 9
5HODWLYRV

Total. 100 100 100 100

IMSS. 46.5 45.3 42.5 50.5

ISSSTE. 35.1 32.0 37.0 36.1
3(0(;��'HIHQVD��0DULQD� 1.2 2.7 1.4 0.0

$)25(�R�6$5� 5.7 9.3 6.8 2.1

Plan privado.
2.4 4.0 1.4 2.1

No recuerda. 0.4 1.3 0.0 0.0

1R�HVSHFLÀFDGR� 8.6 5.3 11.0 9.3
Fuente: cálculos propios con base en ENDIME 2011.
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6L�ELHQ�HO�,066�\�HO�,6667(�VRQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�D�ODV�TXH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�

HQFXHVWDGRV�UHÀULy�HVWDU�DÀOLDGR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�IRQGR�GH�UHWLUR��DO�FRPSDUDU�

ODV�FRKRUWHV�LQWHUPHGLD�\�MRYHQ�VH�GHVWDFD�TXH��HQ�OD�LQWHUPHGLD�OD�SURSRUFLyQ�GH�

DÀOLDGRV�DO�,6667(�HV�PD\RU���������HQ�FRQWUDVWH�FRQ�OD�MRYHQ����������PLHQWUDV�

TXH�OD�SURSRUFLyQ�GH�DÀOLDGRV�DO�,066�\�$)25(�R�6$5�DXPHQWD�HQ�OD�FRKRUWH�

MRYHQ��HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�OD�LQWHUPHGLD��YHU�*UiÀFD����

Fuente: cálculos propios con base en ENDIME 2011.

/R� DQWHULRU� SXHGH� UHÁHMDU� TXH�� D� SHVDU� GHO� FDPELR� HQ� ORV� HVTXHPDV� GH�

DGPLQLVWUDFLyQ�GH�ORV�IRQGRV�SDUD�HO�UHWLUR��OD�SREODFLyQ�QR�ORJUD�LGHQWLÀFDU�HO�WLSR�

GH�HVTXHPD�\�OD�DGPLQLVWUDGRUD�GH�VX�IRQGR��7DPELpQ�UHVDOWD�TXH�HQWUH�OD�FRKRUWH�

PiV�MRYHQ�\�OD�LQWHUPHGLD��OD�SURSRUFLyQ�GH�DÀOLDGRV�OD�,6667(�GLVPLQX\H�

Otra de las tres prestaciones básicas relacionadas con las condiciones del 

empleo, es el acceso a fondo de ahorro para vivienda; en este sentido, de acuerdo 
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FRQ�ORV�GDWRV�GH�OD�(1',0(�������VH�HQFRQWUy�TXH�VyOR�HO�������GH�OD�SREODFLyQ�

ocupada al momento de la encuesta, contaba con acceso a fondo de ahorro para 

YLYLHQGD��YHU�&XDGUR�����6H�REVHUYy�TXH�OD�FRKRUWH�FRQ�PD\RU�DFFHVR�IXH�OD�TXH�

DO�PRPHQWR�GH�OD�HQFXHVWD�WHQtD�HQWUH����\����DxRV��PLHQWUDV�TXH�ODV�FRKRUWHV�GH�

PD\RU�HGDG�WHQtDQ�SURSRUFLRQHV�PD\RUHV�DO�����VLQ�GHUHFKR�D�HVWD�SUHVWDFLyQ�

�YHU�*UiÀFD����

Cuadro 5. Proporción de la población ocupada según acceso a fondo de 

ahorro para vivienda, ciudad de Pachuca, ENDIME 2011

Absolutos 5HODWLYRV

Edad Ocupada &RQ�GHUHFKR Sin derecho &RQ�GHUHFKR Sin derecho

Total ��� ��� ��� 26.8 ����

30-39 ��� �� ��� ���� 68.9

40-49 299 �� ��� ���� ����

50-60 ��� �� 256 25.8 ����

Fuente: cálculos propios con base en ENDIME, 2011.
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Fuente: Cálculos propios con base en ENDIME 2011.

5HÁH[LyQ�ÀQDO

'H�WRGR�OR�DTXt�GHVFULWR��D�PDQHUD�GH�UHÁH[LyQ�VH�GHVWDFD�TXH�HQ�OD�&LXGDG�GH�

3DFKXFD��GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�GDWRV�SURSRUFLRQDGRV�SRU�OD�(1',0(�������HO�����

de la población encuestada se encontraba ocupada; sin embargo, los porcentajes 

de población sin trabajo, al momento de la encuesta, aumentan conforme aumenta 

la edad. 

En relación con el acceso a prestaciones sociales relacionadas con la situación 

´RFXSDGRµ�� VH� REVHUYy� TXH� OD� FRKRUWH� GH� ��� D� ��� DxRV� HV� OD� TXH� HQ� PD\RU�

proporción tiene acceso a servicios de salud, fondo de retiro y vivienda, es decir, 

TXH�HV�OD�TXH�WLHQH�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�GH�HPSOHR�VL�VH�FRPSDUD�FRQ�OD�FRKRUWH�
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intermedia y la mayor. Si bien la situación de estas últimas es muy semejante, 

FDEH�GHVWDFDU�TXH�HO�JUXSR�GH����D����DxRV�HV�HO�TXH�WLHQH�PHQRUHV�SRUFHQWDMHV�GH�

cobertura en las tres prestaciones analizadas.

8Q�DVSHFWR�GRQGH�VH�GHEH�VHU�HQIiWLFR�HV�OD�VLWXDFLyQ�HQ�OD�TXH�VH�HQFXHQWUD�OD�

cohorte intermedia, 40 a 49 años, si bien ésta tiene proporciones de cobertura en 

VHUYLFLR�PpGLFR�GHO�������FXDQGR�VH�REVHUYD�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�OD�FREHUWXUD�

FRQ�IRQGR�GH�UHWLUR��HO�SRUFHQWDMH�GHFDH�DO��������VLWXDFLyQ�TXH�GH�FRQWLQXDU�DVt�

\�DODUJDUVH�HQ�HO� WLHPSR��SXHGH�VHU�XQ�IDFWRU�TXH�SRQJD�HQ�ULHVJR�HO�IXWXUR�GH�

estas personas, sobre todo en el momento de su retiro de la vida productiva, o 

ELHQ�SXHGH�OOHJDU�D�VXFHGHU�TXH�HO�UHWLUR�QXQFD�VH�Gp�DO�QR�FRQWDU�FRQ�XQ�IRQGR�GH�

PDQXWHQFLyQ�VXÀFLHQWH�

6H�SXHGH�REVHUYDU�TXH�H[LVWHQ�GLIHUHQFLDV�LPSRUWDQWHV�HQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ODV�

tres cohortes; sin embargo, en ninguna vemos resultados satisfactorios en relación 

con las condiciones de trabajo, vemos un problema estructural del empleo en 

3DFKXFD�� TXH� SHUPHD� HQ� WUHV� JHQHUDFLRQHV�� &RQ� HVWRV� UHVXOWDGRV� SRGHPRV�

GHFLU�TXH�HQ�3DFKXFD�SUHYDOHFH�HO�WUDEDMR�SUHFDULR��GHELGR�D�TXH�XQ�SRUFHQWDMH�

importante no cuenta con las prestaciones mínimas como el derecho a la salud, a 

la vivienda y al fondo de retiro. 
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Género y trabajo en la zona conurbada 

de Pachuca de Soto, Hidalgo

Eduardo Rodríguez Juárez

Elías Gaona Rivera

 

Introducción

/D� FLXGDG� FRPR�XQD� HQWLGDG� VRFLDO� HVSHFtÀFD� HQ� OD� TXH� ORV� VHUHV� KXPDQRV� VH�

DJUXSDQ�SDUD�RUJDQL]DU�ODV�UHODFLRQHV�SURGXFWLYDV�\�HO�WUDEDMR�VRFLDO��FRQ�HO�ÀQ�GH�

generar los satisfactores para su supervivencia; valora en su análisis una serie de 

variables espaciales y formas de localización de las actividades en el territorio. 

La ciudad se ha convertido en un sitio clave para los procesos de producción, 

SXHV�OD�GHPDQGD�FUHFLHQWH�GH�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�TXH�HQ�HOOD�VH�GHVDUUROODQ�OD�KDQ�

transformado en un ente complejo donde trasciende una serie de transacciones 

HFRQyPLFDV��TXH�KD�LQFUHPHQWDGR�OD�RUJDQL]DFLyQ�GHO�WUDEDMR�HQ�JUDQ�SDUWH�GH�ODV�

actividades.

/D�H[SDQVLyQ�JHRJUiÀFD�GH�ODV�FLXGDGHV�HVER]D�GRV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVHQFLDOHV��

OD�SULPHUD�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�HO�FUHFLPLHQWR�GH�OD�PDQFKD�XUEDQD��OR�TXH�RFDVLRQD�
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TXH�HQ�OD�FLXGDG�VH�GHVHQYXHOYD�WRGD�XQD�JDPD�GH�DFWLYLGDGHV�TXH�VH�DJORPHUDQ32 

HQ� XQ� HVSDFLR� FODUDPHQWH� GHÀQLGR� \� ELHQ� GHOLPLWDGR�� OD� VHJXQGD� UHVSRQGH� D�

XQD� UHVWUXFWXUDFLyQ�GH� ODV� DFWLYLGDGHV� HFRQyPLFDV�� OR� FXDO� UHTXLHUH�XQD� IRUPD�

HÀFLHQWH�GH�RUJDQL]DFLyQ�GH� ODV� WDUHDV�SURGXFWLYDV��/D�FRPSOHMLGDG�FRQ� OD�TXH�

se desarrolla una ciudad la convierte en un lugar de disparidades sociales y, por 

WDQWR��GH�FRQÁLFWR��

El crecimiento de las ciudades ha implicado un cambio en el sector dominante 

de la actividad económica; el sector industrial vive una metamorfosis hacia 

ODV� DFWLYLGDGHV� WHUFLDULDV�� SULQFLSDOPHQWH� DTXHOODV� GHVWLQDGDV� D� ORV� VHUYLFLRV�

ÀQDQFLHURV�� VHJXURV�� WHOHFRPXQLFDFLRQHV�� LQYHVWLJDFLyQ� \� GHVDUUROOR�� HWFpWHUD��

/D� GHVDUWLFXODFLyQ� TXH� H[LVWH� HQWUH� OD� WUDQVLFLyQ� HFRQyPLFD� \� SREODFLRQDO� KD�

ocasionado un incremento del desempleo, provocado principalmente por el 

desplazamiento de las actividades industriales y el auge de los servicios, el 

FXDO�UHTXLHUH�WUDEDMDGRUHV�DOWDPHQWH�FDOLÀFDGRV��$GHPiV��OD�HOLPLQDFLyQ�GH�ODV�

políticas enfocadas a la seguridad y a la protección laboral, han colocado a la 

IXHU]D�GH�WUDEDMR�HQ�XQD�VLWXDFLyQ�GH�LQFHUWLGXPEUH��OR�TXH�DPHQD]D�OD�HVWDELOLGDG�

social. 

La política económica mexicana se ha caracterizado por incentivar la 

OLEHUDOL]DFLyQ�FRPHUFLDO�\�ÀQDQFLHUD�FRPR� OD� IRUPD�PiV�YLDEOH�GH�DOFDQ]DU�HO�

GHVDUUROOR��/D�VDWDQL]DFLyQ�GHO�(VWDGR�HQ�DUDV�GHO�PHUFDGR�DJXGL]D�OD�FULVLV�TXH�

32� � 5REHUWR� &DPDJQL� ������� VHxDOD� TXH� DGHPiV� GH� ODV� HFRQRPtDV� GH� DJORPHUDFLyQ� OD� FLXGDG�
WLHQH�YHQWDMDV�WDOHV�FRPR��OD�SUR[LPLGDG�GH�ODV�DFWLYLGDGHV��OD�IDFLOLGDG�GH�LQWHUDFFLyQ�\�OD�UiSLGD�
circulación de la información.
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se vive en el trabajo, la cual se ha transformado en una crisis de precarización de 

las actividades laborales y, a decir de De la Garza, no se trata sólo de una crisis de 

desempleo, sino además de un incremento sustancial de las actividades precarias 

(De la Garza, 2003: 28).

Las estrategias macroeconómicas se construyen sobre una base liberal, 

IDYRUHFLHQGR� HO� GpÀFLW� QXOR� HQ� ODV�ÀQDQ]DV� S~EOLFDV�� XQD� LQÁDFLyQ�EDMD� \� XQD�

dinámica exportadora como estrategia de empleo; la cual resultó ser más bien 

contradictoria, pues ha propiciado una reducción de los salarios, debilitando el 

PHUFDGR� LQWHUQR�\� SURYRFDQGR�XQ�GHWULPHQWR� HQ� ODV� YHQWDV�� OR� TXH�GLVPLQX\H�

la producción y, por lo tanto, los niveles de empleo. El reto más grande de la 

economía es el relacionado con el mundo del trabajo el cual debe ser incluyente 

\� HTXLWDWLYR�� 1R� REVWDQWH�� HQ� ORV� ~OWLPRV� DxRV� HO� WUDEDMR� IHPHQLQR� VH� YLR�

incrementado, éste se ha acompañado de una disminución creciente del sector 

formal y un incremento en el sector informal. 

De acuerdo con Martha Chen (2007) existe un lazo entre el estatus de ser 

SREUH��VHU�XQD�PXMHU�\�WUDEDMDU�HQ�OD�HFRQRPtD�LQIRUPDO��(VWD�DÀUPDFLyQ�LQGLFD�

TXH�SXHGHQ�H[LVWLU�HOHPHQWRV�TXH�KDFHQ�TXH�VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HVWDV�DFWLYLGDGHV�

sea diferente a la de la población masculina. La dinámica del empleo femenino se 

ha vuelto más compleja, conforme se han incrementado los niveles educativos de 

las mujeres, así como su inserción en el sector laboral, a pesar de la mejora en su 

QLYHO�GH�HGXFDFLyQ�HVWR�QR�VH�KD�UHÁHMDGR�HQ�VXV�ORJURV�ODERUDOHV��OR�TXH�GHQRWD�

la presencia de desigualdades de género en el trabajo.  
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(O�GLVHxR�GH�OD�SROtWLFD�ODERUDO�UHTXLHUH�XQD�RULHQWDFLyQ�UHJLRQDO�\�GH�JpQHUR�

sobre la problemática de empleo y salario, para resolver los problemas estructurales 

TXH�SUHVHQWD�HO�SDtV��(Q�+LGDOJR��OD�]RQD�FRQXUEDGD�GH�3DFKXFD�KD�YLYLGR�XQD�

WUDQVLFLyQ�HFRQyPLFD�GHPRJUiÀFD�D�SDUWLU�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�QRYHQWD��GH�DFXHUGR�

con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la 

SREODFLyQ� VH� LQFUHPHQWy� HQ� ORV� ~OWLPRV� GRFH� DxRV� XQ� ������PLHQWUDV� TXH� HQ�

PDWHULD�GH�HPSOHR�VRQ�FDGD�YH]�PiV�ODV�SHUVRQDV�TXH�VH�GHGLFDQ�D�DFWLYLGDGHV�

HQIRFDGDV�D�ORV�VHUYLFLRV������GHO�WRWDO�GH�OD�SREODFLyQ�HFRQyPLFDPHQWH�DFWLYD���

/D�GLPHQVLyQ�TXH�KD�SUHVHQWDGR�HO�GHVHPSOHR�HQ�OD�]RQD�FRQXUEDGD�HQ�HO�~OWLPR�

DxR�HV�GHO�������DFUHFLHQWD�OD�SUREOHPiWLFD�GH�SREUH]D�\�PDUJLQDFLyQ�TXH�FLxH�D�

la población hidalguense.

Las políticas nacionales de empleo han incrementado la asimetría social, 

pues se favorece al capital en detrimento de la clase trabajadora33, en materia de 

empleo no se ha obtenido los resultados deseados y cada vez son más las mujeres 

\� ORV� KRPEUHV� TXH� EXVFDQ� XQD� RSRUWXQLGDG� HQ� HO� VHFWRU� ODERUDO� KLGDOJXHQVH��

aunado a este hecho, el deterioro salarial de los trabajadores empleados34,así 

como la precarización del trabajo, ha generado una disminución en sus niveles 

33� �6WLJOLW]�FRPSDUD� OD�ÀH[LELOLGDG�GHO�PHUFDGR�GH� WUDEDMR�FRQ� OD�GH�FDSLWDOHV�\�VHxDOD�TXH�VRQ�
políticas liberalizadoras de los mercados de trabajo y de capital, respectivamente, pero con 
consecuencias muy asimétricas y ambas sirven para acrecentar el capital a expensas de los 
trabajadores (Stiglitz, 2002).

34  El detrimento de la protección laboral y social, en aras del correcto funcionamiento de 
los mercados, ha ocasionado una reducción en los ingresos de los trabajadores y con ello una 
disminución de su consumo, incrementando la desigualdad y agudizando la pobreza del país.  
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de bienestar.35

En Hidalgo, principalmente en la zona conurbada de Pachuca, ha existido un 

UHSXQWH�VLJQLÀFDWLYR�GH�OD�PXMHU�HQ�DFWLYLGDGHV�GHO�VHFWRU�LQIRUPDO��OR�TXH�LPSOLFD�

XQ�FUHFLPLHQWR�VLJQLÀFDWLYR�GH�ORV�WUDEDMRV�GHGLFDGRV�DO�VHFWRU�´WHUFLDULRµ��SHUR�

TXH�FDUHFHQ�GH�WRGD�IRUPD�GH�VHJXULGDG�VRFLDO��

Este trabajo pretende analizar las características del empleo en los hombres 

y mujeres trabajadores de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, para el año 

������ GH� DFXHUGR� FRQ� OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD� GH�0LJUDFLyQ� \�

Empleo en Pachuca, (ENDIME) 2011, y con ello poder observar el impacto de 

las condiciones laborales para formar parte de un umbral de pobreza o no. Lo 

DQWHULRU�FRQ�HO�ÀQ�GH�SRGHU�REVHUYDU�GLIHUHQFLDV�GH�JpQHUR�HQ�HO�VHFWRU�ODERUDO�GH�

esta ciudad y proponer estrategias de empleo acordes con la estructura productiva 

regional.

El trabajo se divide en cuatro partes, en la primera de ellas se presenta la 

relación entre desempleo y género, analizando de manera breve las principales 

WHRUtDV� HFRQyPLFDV� TXH� H[SOLFDQ� HO� IHQyPHQR� GHO� GHVHPSOHR� LQYROXQWDULR��

asimismo, se postulan algunos de los principales resultados sobre el análisis del 

género en la economía. El segundo apartado resalta la importancia del análisis 

UHJLRQDO�HQ�HO�FRQWH[WR�HFRQyPLFR��FRQ�HOOR�VH�MXVWLÀFD�VX�HVWXGLR�\�DSOLFDFLyQ��

35��/D�2UJDQL]DFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GHO�7UDEDMR��2,7��VHxDOD�GRV�HOHPHQWRV�SDUD�JDUDQWL]DU�XQ�WUDEDMR�
GLJQR�\�GHFRURVR��HO�SULPHUR�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�HO�VDODULR�TXH�HV�FRQVLGHUDGR�FRPR�XQ�FRPSRQHQWH�
fundamental, debido a que se trata de la principal fuente de ingresos de los trabajadores. El segundo 
HVWi�UHODFLRQDGR�FRQ�HO�WLHPSR�GH�WUDEDMR��SXHV�pVWH�WLHQH�VX�PD\RU�LPSDFWR�HQ�OD�VDOXG�\�OD�VHJXULGDG�
GH�ORV�WUDEDMDGRUHV���2,7��������
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En el tercer apartado se hace un esbozo de la situación laboral de la ciudad 

de Pachuca, destacando la situación precaria de los trabajadores, principalmente 

OD�GH�ODV�PXMHUHV��3RVWHULRUPHQWH��VH�GHVDUUROODQ�ORV�HOHPHQWRV�HVWDGtVWLFRV�TXH�

permiten evidenciar la situación de los trabajadores de la zona metropolitana 

de Pachuca. Por último, se plantea las conclusiones generales, destacando la 

QHFHVLGDG� GH� JHQHUDU� SROtWLFD� HFRQyPLFD� UHJLRQDO� TXH� SHUPLWD� GLVPLQXLU� ODV�

diferencias de género en la zona.

Desempleo y género 

0p[LFR�KD�WHQLGR�TXH�LPSOHPHQWDU�HVWUDWHJLDV�HQ�HO�FDPSR�GH�OR�HFRQyPLFR�\�VRFLDO�

TXH�UHVSRQGDQ�D�ODV�QHFHVLGDGHV�SURSLDV�GH�OD�SREODFLyQ�\�D�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV�

TXH�VH�YLYHQ�HQ�HO�FRQWH[WR�PXQGLDO��HVWDV�HVWUDWHJLDV�KDQ�PDUFDGR�WDPELpQ�ODV�

IRUPDV� HQ� TXH� ODV� PXMHUHV� SDUWLFLSDQ� HQ� ORV� GLYHUVRV� iPELWRV� ODERUDOHV�� &RQ�

HO� GHUHFKR� DO� YRWR� HQ� OD� VHJXQGD�PLWDG�GHO� VLJOR�;;��QXHVWUR�SDtV� RWRUJD�XQD�

igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, sin embargo, se deja ausente la 

igualdad laboral, elemento garante del bienestar. 

La teoría económica poco ha señalado acerca de las diferencias de género en 

HO�VHFWRU�ODERUDO��HO�SRVWXODGR�RUWRGR[R�TXH�VHxDOD�TXH�HQ�HO�HTXLOLEULR�WRGR�HO�TXH�

desee trabajar lo podrá hacer,36 coloca a la economía de mercado como regulador 

36  Lo anterior debido a que los desempleados presionan los salarios a la baja, hasta el punto donde 
OD�RIHUWD�\�OD�GHPDQGD�GH�WUDEDMR�VH�LJXDOHQ��ORJUDQGR�DVt�HO�HTXLOLEULR��5HFRQRFHQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�
GHVHPSOHR��DO�TXH�FDWDORJDQ�FRPR�IULFFLRQDO��SXHV�OD�SURSLD�GLQiPLFD�GHO�VHFWRU�ODERUDO�KDFH�TXH�
muchas personas cambien de trabajo. Si en una economía existen mecanismos ajenos al mercado 
�ULJLGHFHV��TXH�RFDVLRQDQ�TXH�HO�VDODULR�TXH�VH�SDJD�VHD�VXSHULRU�DO�GH�HTXLOLEULR��HQWRQFHV�VXUJLUi�
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único de la oferta y la demanda de trabajo, impidiendo la implementación de 

SROtWLFDV�TXH�LPSXOVHQ�OD�JHQHUDFLyQ�GH�HPSOHRV��'HVSXpV�GHO�VXUJLPLHQWR�GH�OD�

Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero en 1936, por el economista 

LQJOpV� -RKQ�0D\QDUG�.H\QHV�� HO�PLWR� VREUH�HO�SOHQR�HPSOHR� IXH�TXHEUDQWDGR��

PRVWUiQGRVH�OD�H[LVWHQFLD�GH�HTXLOLEULR�FRQ�GHVHPSOHR�LQYROXQWDULR��(O�GHVHPSOHR�

LQYROXQWDULR�UHSUHVHQWD�KR\�HQ�GtD�XQD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�SDWRORJtDV�TXH�YLYH�OD�

economía mundial, y sus implicaciones como la pobreza, la marginación y la 

GHOLQFXHQFLD��VH�PDQLÀHVWDQ�FRQ�PD\RU�IUHFXHQFLD�HQ�OD�VRFLHGDG��

La teoría keynesiana rechaza el cumplimiento automático hacia el pleno 

empleo, al mostrar la dependencia entre nivel de empleo y demanda efectiva. Con 

los trabajos desarrollados por Hicks y Patinkin (1957), el planteamiento de Keynes 

TXHGDED� HQJOREDGR� HQ� HO�PRGHOR� QHRFOiVLFR�� SXHV� D� ODUJR� SOD]R� OD� HFRQRPtD�

ÁX\H�KDFLD�HO�HTXLOLEULR�FRQ�SOHQR�HPSOHR��SRU�OR�TXH�SDUD�HVWRV�HFRQRPLVWDV�HO�

UHVXOWDGR�NH\QHVLDQR�UHVXOWy�VHU�XQD�YDULDQWH�GHO�PRGHOR�QHRFOiVLFR��MXVWLÀFDGR�

por la existencia de salarios rígidos a la baja. 

/DV� WHRUtDV�PiV� VLJQLÀFDQWHV�GH� OD�PDFURHFRQRPtD�PRGHUQD�� WDOHV�FRPR� OD�

Neoclásica y la Nueva Economía Keynesiana, explican el desempleo como un 

IHQyPHQR�FRPSDWLEOH�FRQ�HO�HTXLOLEULR�JHQHUDO�FRPSHWLWLYR��/D�H[SOLFDFLyQ�GHO�

desempleo se desarrolla a través de la rigidez de precios. 

/D�WHRUtD�1HRFOiVLFD�DUJXPHQWD�TXH�H[LVWH�XQD�UHODFLyQ�LQYHUVD�HQWUH�GHPDQGD�

de trabajo y salario real; es decir, entre más alto sea el salario real menor será 

GHVHPSOHR�LQYROXQWDULR��'RUQEXVFK�	�)LVFKHU����������5RPHU��������\��6RORZ��������
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la demanda de trabajo. El desempleo surge cuando algún agente o un grupo de 

ellos tienen la capacidad de interferir en el salario real y sitúan a éste por encima 

del salario real de pleno empleo, ocasionando una reducción en la demanda de 

trabajo y, por ende, el desempleo. El problema se corrige eliminando la rigidez 

GHO�VDODULR�UHDO��UHGXFLpQGROR�D�VX�QLYHO�RULJLQDO�GH�HTXLOLEULR�

El avance realizado por la Nueva Economía Keynesiana al explicar las 

ULJLGHFHV� D� SDUWLU� GH� XQD� FDUDFWHUtVWLFD� TXH� VH� HQFXHQWUD� SUHVHQWH� HQ� WRGDV� ODV�

HFRQRPtDV� GH� PHUFDGR�� OD� FRQGXFWD� UDFLRQDO� GH� ORV� DJHQWHV�� SURYRFy� TXH� HO�

análisis del desempleo involuntario se centrará en explicar rigideces endógenas 

GHO�VDODULR�UHDO��VXUJLHQGR�DVt� ORV�PRGHORV�GH�VDODULRV�GH�HÀFLHQFLD�\�FRQWUDWRV�

implícitos.

(Q� ORV�PRGHORV�GH� VDODULRV�GH� HÀFLHQFLD� VH� VXSRQH�TXH� ORV� WUDEDMDGRUHV� VH�

YHQ�PRWLYDGRV�D�HVIRU]DUVH�HQ�VXV�DFWLYLGDGHV� ODERUDOHV�VLHPSUH�TXH�H[LVWD�XQ�

VDODULR�DOWR��VDODULR�GH�HÀFLHQFLD���3RU�WDQWR��XQD�UHGXFFLyQ�HQ�HO�VDODULR�PRWLYD�

XQD�GLVPLQXFLyQ�HQ�HO�HVIXHU]R�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV��(VD�HV�OD�UD]yQ�GH�TXH�D�SHVDU�

GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�SHUVRQDO�TXH�TXLHUH�WUDEDMDU�SRU�XQ�VDODULR�PHQRU��ODV�ÀUPDV�

QR�OR�UHGX]FDQ��'H�HVWD�PDQHUD��VLHPSUH�TXH�HO�VDODULR�GH�HÀFLHQFLD�VHD�PD\RU�DO�

VDODULR�GH�HTXLOLEULR�H[LVWLUi�GHVHPSOHR�LQYROXQWDULR�����

3RU�RWUD�SDUWH��ORV�PRGHORV�GH�FRQWUDWRV�LPSOtFLWRV�VHxDODQ�TXH�ODV�UHODFLRQHV�

de largo plazo entre las empresas y los trabajadores, son de las razones por las 

FXDOHV�ORV�VDODULRV�VXHOHQ�VHU�UtJLGRV��6XSRQHQ�TXH�ODV�HPSUHVDV�\�WUDEDMDGRUHV�

VRQ�DJHQWHV�TXH�UHVSRQGHQ�GH�PDQHUD�GLIHUHQWH�DO�ULHVJR��ODV�SULPHUDV�VH�VXSRQHQ�
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neutrales y los segundos adversos).

/DV� ÀUPDV� UHDOL]DQ� XQD� HOHFFLyQ� LQWHUWHPSRUDO� EDMR� LQFHUWLGXPEUH�� FRQ� HO�

REMHWLYR� GH� PD[LPL]DU� VXV� EHQHÀFLRV�� SRU� RWUR� ODGR�� ORV� WUDEDMDGRUHV� GHVHDQ�

PD[LPL]DU�VX�XWLOLGDG��SHUR�HQ�YLUWXG�GH�TXH�VRQ�DGYHUVRV�DO�ULHVJR��EXVFDQ�TXH�

su utilidad sea invariable en el tiempo. Por tanto, desde un inicio se establecen 

contratos (relaciones de intercambio). De esta manera se garantiza al trabajador 

XQ�VDODULR�UHDO�ÀMR�\�QLYHOHV�GH�HPSOHR�YDULDEOHV��HO�GHVHPSOHR�VXUJH�VLHPSUH�TXH�

el salario real acordado sea relativamente alto.

(O�SHQVDPLHQWR�QHRFOiVLFR�\� WRGDV� ODV� WHRUtDV�TXH�GH�pO�VH�GHVSUHQGHQ��KDQ�

tratado de explicar el desempleo y han propuesto políticas encaminadas a reducir 

las rigideces en el mercado de trabajo. Sin embargo, éste se hace presente con 

mayor fuerza ante el engrandecimiento del mercado sobre el Estado, esbozando 

un panorama poco alentador sobre la sociedad actual. Se favorece la liberalización 

económica como la única forma de promover el desarrollo y sanear las cuentas 

nacionales. 

Ante los resultados obtenidos, la política económica ortodoxa parece ser 

HQGHEOH��VL�VH�FRQVLGHUD�TXH�XQR�GH�ORV�UDVJRV�HVHQFLDOHV�GH�OD�SROtWLFD�ODERUDO�

GH� ORV� ~OWLPRV� DxRV�� KD� VLGR� OD� E~VTXHGD� GH�PDQR� GH� REUD� EDUDWD� \� ÁH[LEOH��

FRPR�OD�IHPHQLQD��FRQ�HO�ÀQ�GH�ORJUDU�LQFUHPHQWDU�OD�FRPSHWLWLYLGDG�GHO�DSDUDWR�

productivo mexicano a través de una reducción cada vez mayor de los salarios 

reales, ocasionando marginación y pobreza. La participación de las mujeres 

en la economía también ha aumentado debido a su mayor involucramiento en 
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ocupaciones de bajos ingresos, como el trabajo por cuenta propia y a domicilio, 

HO�FXDO�KD�VHUYLGR�FRPR�HVWUDWHJLD�SDUD�LQFUHPHQWDU�HO�LQJUHVR�IDPLOLDU��TXH�GtD�D�

día se ha visto afectado. 

+DVWD� HO� PRPHQWR�� ODV� SHUVSHFWLYDV� WHyULFDV� DQDOL]DGDV� VHxDODQ� TXH� HO�

GHVHPSOHR�YROXQWDULR�VH�JHQHUD�SRU�OD�H[LVWHQFLD�GH�ULJLGHFHV�TXH�LQFUHPHQWDQ�HO�

VDODULR�UHDO��VLQ�HPEDUJR��H[LVWH�XQD�WHRUtD�DOWHUQD�TXH�EDMR�ORV�PLVPRV�VXSXHVWRV�

de la teoría neoclásica explica el desempleo en las economías de mercado. Esta 

explicación fue formulada por el economista Fernando Noriega Ureña (1994), y 

se le conoce como la Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo (TIMT). 

En ella se acepta el marco conceptual neoclásico de mercados competitivos, se 

admite la teoría neoclásica del consumidor, pero se rechaza la teoría del productor. 

6H� SRVWXOD� TXH� ORV� SURGXFWRUHV� VRQ� UDFLRQDOHV� FXDQGR� PD[LPL]DQ� VX� WDVD� GH�

EHQHÀFLRV�� VXMHWRV� D� VX� UHVWULFFLyQ�SUHVXSXHVWDULD�� GH� HVWD� IRUPD� VH�GHPXHVWUD�

TXH�OD�GHPDQGD�GH�WUDEDMR�HV�LQGHSHQGLHQWH�GHO�VDODULR�UHDO��OR�TXH�LPSOLFD�TXH�

reducciones en él no afectan directamente el nivel de empleo, el cual resulta ser 

GHSHQGLHQWH� GH� OD� GHPDQGD� HIHFWLYD�� (V� HQWRQFHV� OD� GHPDQGD� HIHFWLYD� OR� TXH�

impulsa la contratación de más trabajadores y no las disminuciones salariales, 

como lo plantea la teoría tradicional.

Las desigualdades en el sector laboral se agudizan cuando se analiza el género, a 

SHVDU�GH�TXH�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�KXER�XQ�LQFUHPHQWR�HQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�IHPHQLQD�

en el mercado laboral, éste ha venido aparejado de una disminución creciente del 

sector formal y un incremento en el sector informal; es decir, las mujeres han 
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VLGR�UHOHJDGDV�D�LQFRUSRUDUVH�D�WUDEDMRV�TXH�VRQ�PXFKDV�YHFHV�´LQYLVLEOHVµ�SDUD�

OD�HFRQRPtD�\�TXH�DGHPiV�FDUHFHQ�GH�VHJXULGDG�VRFLDO��

Esta situación ha llevado a diversos autores a plantear elementos teóricos 

TXH�SHUPLWDQ�HO�DQiOLVLV�GH�JpQHUR�HQ�HO�SODQWHDPLHQWR�HFRQyPLFR��DVt�1RULHJD�

�������UHDOL]D�XQ�DQiOLVLV�HQ�HO�TXH�SODQWHD�OD�GLVWLQFLyQ�HQWUH�PXMHUHV�\�HO�UHVWR�

GH�OD�HVSHFLH��VHxDODQGR�TXH�FRUUHVSRQGH�D�VX�SDSHO�HQ�OD�UHSURGXFFLyQ�GH�OD�YLGD�

KXPDQD�\�HQ�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�GLUHFWDV�TXH�HOOR�LPSOLFD�\�TXH�VH�VXSRQHQ�VRQ�

intransferibles. La mujer madre toma sus decisiones considerando su demanda 

QHWD�GH�SURGXFWR�SDUD�VX�FRQVXPR��PLVPD�TXH�UHVXOWD�GH�OD�GHPDQGD�EUXWD�R�WRWDO��

PHQRV�OD�SDUWH�GH�SURGXFWR�TXH�GHVWLQDUi�DO�FRQVXPR�GH�VXV�KLMRV��

La variante entre hombre y mujer, según Noriega (2010), se encuentra en el 

VXSXHVWR�GH�TXH�OD�PXMHU�PDGUH�DVXPH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�VREUH�ODV�YDULDEOHV�HQ�

ODV�TXH�VXV�GHFLVLRQHV�GHWHUPLQDQ�ODV�FRQGLFLRQHV�PDWHULDOHV�GH�ODV�KLMDV�R� ORV�

KLMRV�D�TXLHQHV�KD�GDGR�YLGD�\�PDQWLHQH�LUUHQXQFLDEOHPHQWH�EDMR�VX�FXVWRGLD�37 

*DRQD�\�5RGUtJXH]��������VHxDOD�TXH�ODV�PXMHUHV�PDGUHV�WLHQHQ�XQD�UHVWULFFLyQ�

GH�WLHPSR�UHVSHFWR�GH�ODV�TXH�QR�OR�VRQ��GHEHQ�FRPSDUWLUOR�FRQ�HO�FXLGDGR�GH�VXV�

KLMRV��DVt�ODV�PXMHUHV�PDGUHV�WHQGUiQ�TXH�LQFOXLU�XQ�SDUiPHWUR�GH�GHVFXHQWR�HQ�VX�

RIHUWD�ODERUDO��HO�FXDO�HVWi�GDGR�SRU�HO�WLHPSR�TXH�GHVWLQDQ�D�FXLGDU�D�VXV�KLMRV�38 

37�6H�VXSRQH�TXH�KLMDV�H�KLMRV�VRQ�FRQVLGHUDGRV�GHSHQGLHQWHV�DEVROXWRV�GHO�FiOFXOR�HFRQyPLFR�GH�
ODV�PXMHUHV�PLHQWUDV�VRQ�LQFDSDFHV�GH�WRPDU�GHFLVLRQHV�SRU�Vt�PLVPRV��HV�GHFLU��PLHQWUDV�DOFDQ]DQ�
OD�DGXOWH]��1RULHJD������������

38� � /D�PXMHU� SODQWHD� VX� RIHUWD� GH� WUDEDMR� GH� OD� VLJXLHQWH� IRUPD��  
'RQGH�� , representa la oferta de trabajo,  , representa el tiempo de trabajo 
TXH�XQD�PXMHU�VLQ�KLMRV�GHVFXHQWD�D�VX�RIHUWD�ODERUDO��ȡ�ɽ�5+�\�����ȡ�����HV�XQ�SDUiPHWUR�
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/D�RIHUWD�GH�WUDEDMR�GH�OD�PXMHU�PDGUH�FRQVLGHUD�HO�IDFWRU�GH�GHVFXHQWR�Ư��GH�WDO�

IRUPD�TXH�VL�pVWH�HV�LJXDO�D�FHUR��OD�RIHUWD�GH�WUDEDMR�GHO�KRPEUH�\�GH�OD�PXMHU�

VHUtDQ� LJXDOHV� �FDVR�GH�PXMHUHV� VLQ�KLMRV���SHUR�VL�Ư�HV� LJXDO�R�FHUFDQR�D���� OD�

RIHUWD�GH�WUDEDMR�GHEHUi�VHU�PHQRU�GHULYDGR�GHO�WLHPSR�TXH�GHVWLQD�DO�FXLGDGR�GH�

los hijos. 

(VWDV�YDULDQWHV�HQ�OD�WHRUtD�HFRQyPLFD�PXHVWUDQ�TXH�QR�HV�SRVLEOH�VXSRQHU�TXH�

las decisiones de oferta y demanda de empleo se comportan como lo señala la 

QRUPD�QHRFOiVLFD�\��SRU�WDQWR��ODV�SROtWLFDV�HFRQyPLFDV�TXH�VRQ�UHVXOWDGR�GH�HVWH�

análisis, no tienen el efecto deseado; es decir, no mejoran el nivel de bienestar 

de las personas, sino más bien agudizan las patologías: desempleo, pobreza, 

marginación, delincuencia y discriminación.

El análisis regional  

El estudio regional es esencial para impulsar el crecimiento y desarrollo económico 

GH�ORV�SDtVHV��HV�HQ�HO�iPELWR�UHJLRQDO�GRQGH�FRQÁX\HQ�H�LQWHUDFW~DQ�ODV�UHODFLRQHV�

sociales, factores y elementos materiales, para conformar sistemas productivos y 

GH�LQWHUFDPELR�HFRQyPLFR��FRQ�HO�~QLFR�ÀQ�GH�JHQHUDU�ORV�VDWLVIDFWRUHV�QHFHVDULRV�

para la supervivencia humana. A pesar del auge del análisis regional, las políticas 

GH�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR� VLJXHQ�JHQHUiQGRVH�HQ�HO� iPELWR�QDFLRQDO�� OR�TXH�KD�

propiciado la divergencia económica entre las regiones, propiciando un interés 

GH�GHVFXHQWR�TXH�UHDOL]DQ�ODV�PXMHUHV�PDGUHV��3DUD�XQ�PD\RU�DQiOLVLV�YpDVH��*DRQD�	�
5RGUtJXH]��������
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de la teoría económica por explicar las disparidades espaciales (por ejemplo, la 

fuerza laboral de una región a otra presenta características distintas). 

(O� GHVDUUROOR� GH� ODV� UHJLRQHV� GHSHQGH�GHO� WLSR� GH� SROtWLFDV� S~EOLFDV� TXH� VH�

JHQHUHQ�� pVWDV� LQFLGHQ� VREUH� OD� GLVWULEXFLyQ� JHRJUiÀFD� GH� OD� SURGXFFLyQ� \� GHO�

HPSOHR�� 6HJ~Q�$OHMDQGUR�'iYLOD� �������� ORV� SULQFLSDOHV�PRGHORV� WHyULFRV� TXH�

tratan de explicar las disparidades en el crecimiento económico regional son: 

1. Los modelos neoclásicos del crecimiento, cuyo resultado fundamental 

LQGLFD� TXH� VL� H[LVWH� OLEUH� PRYLOLGDG� LQWHUUHJLRQDO� GH� ORV� IDFWRUHV�

productivos e información perfecta, los diferenciales en las tasas 

regionales de crecimiento tenderán a la convergencia en sus niveles de 

ingreso pércapita.

2. Los de inspiración keynesiana denominados de base exportadora; éstos 

asignan al dinámismo de las exportaciones un papel clave, y por ende, en 

sus disparidades económicas. 

3. Los de causalidad acumulativa; éstos modelos hacen auge en el carácter 

autosostenido del proceso de crecimiento económico regional, a través de 

OD�REWHQFLyQ�GH�HFRQRPtDV�GH�HVFDOD� OR�TXH� LPSXOVD�HO�FUHFLPLHQWR�SRU�

habitante (Dávila, 2004).

Existe un conceso entre los analistas del desarrollo regional respecto del 

crecimiento económico de las regiones, el cual depende fundamentalmente de los 
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recursos existentes en cada región económica. Solaria y Martínez (2005), señala 

TXH�ODV�SUHPLVDV�GHO�GHVDUUROOR�ORFDO�VRQ��ORV�UHFXUVRV�H[LVWHQWHV�\�OD�FDSDFLGDG�

innovadora de las empresas, pues ésta es resultado de las diversas interacciones 

TXH�H[LVWHQ�HQ�ODV�UHJLRQHV�HFRQyPLFDV�\�TXH�LQYROXFUDQ�DVSHFWRV�WDOHV�FRPR�HO�

social, el económico, el cultural, etcétera.

(O� GHVDUUROOR� HFRQyPLFR� ORFDO� SRQH� GH� PDQLÀHVWR� OD� LPSRUWDQFLD� GH� ODV�

características endógenas naturales y socialmente construidas a lo largo de la 

KLVWRULD�� FRPR� SURFHVRV� GLQiPLFRV� TXH� FRQYHUJHQ� D� XQ� FRQWH[WR� HVSHFtÀFR��

la división social del trabajo. Este hecho permite controlar la evolución de la 

humanidad a través de un proceso de planeación económica versus un crecimiento 

sin rumbo, como se promueve en las economías de mercado.39

Las ciudades representan la unidad de análisis para entender en un contexto 

regional la conformación de la división social del trabajo, en donde de acuerdo 

FRQ�3HUHGR���������́ «�VH�FRQVWUX\HQ�\�UHDÀUPDQ�MHUDUTXtDV�VRFLDOHV�FRQVLGHUDGDV�

universales, y se construyen sujetos sociales hombres, mujeres, adultos, niños, 

empleadores, empleadas, todas ellas basadas en relaciones de poder características 

GH� XQD� VRFLHGDG� TXH� RWRUJD� SUHUURJDWLYDV� \� SULYLOHJLRV� GH� GRPLQLR� DO� VH[R�

masculino con respecto del femenino, es decir, una sociedad patriarcal…”. 

/D�GLIHUHQFLD�TXH�H[LVWH�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�YD�PiV�DOOi�GH�XQD�VLPSOH�

relación de poder en el contexto laboral, ésta se extiende a aspectos sociales, como 

39 � /D� HFRQRPtD� QHRFOiVLFD� VHxDOD� TXH� HO�PHUFDGR� SRVHH� SRU� Vt�PLVPR� OD� FDSDFLGDG� GH�
H[FOXLU�ORV�SUREOHPDV�UHJLRQDOHV�\�JDUDQWL]DU�OD�FRQYHUJHQFLD��&RURQDGR�*XHUUHUR����������
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los hogares donde las diferencias de género tienen relación con los procesos de 

negociación sobre el tiempo destinado al cuidado de los hijos y a las actividades 

GHO�KRJDU��ODV�FXDOHV�VRQ�DVXPLGDV�SULQFLSDOPHQWH�SRU�ODV�PXMHUHV��OR�TXH�LPSOLFD�

PRGLÀFDFLRQHV�VXVWDQFLDOHV�D�VX�RIHUWD�GH�WUDEDMR��(VWD�GLIHUHQFLDFLyQ�GH�JpQHUR�

se presenta con mayor frecuencia en actividades donde la división social del 

WUDEDMR�SUHVHQWD�PD\RU�GLYHUVLÀFDFLyQ��HQ�OD�FLXGDG�

Empleo en la zona conurbada de Pachuca

Las ciudades representan el centro urbano más importante para el desarrollo 

GHO� FDSLWDOLVPR�� HQ� HOODV� VH� DJORPHUDQ� ODV� DFWLYLGDGHV� SURGXFWLYDV�� OR� TXH� ODV�

convierte en un eje de atracción de la inversión, generando una relación directa 

entre urbanización y crecimiento económico. En México ha existido una serie de 

políticas para el desarrollo sustentable y ordenado de las ciudades, así como del 

empleo. El estudio de los mercados laborales locales, desde hace ya varios años40, 

representa un ideal en el análisis de la división social del trabajo en un espacio 

JHRJUiÀFR�

3RU�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�ORV�PHUFDGRV�ODERUDOHV�ORFDOHV�WLHQHQ�HQ�OD�JHQHUDFLyQ�GH�

la política económica del empleo, en este apartado se estudiará el comportamiento 

del sector laboral en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el último año.  Esta 

40 �/RV�PHUFDGRV�ODERUDOHV�ORFDOHV��0//��VRQ�GH¿QLGRV��VHJ~Q�&DVDGR��HQ�JUDQ�SDUWH�GH�
OD� OLWHUDWXUD��FRPR�³XQ�iUHD� UHODWLYDPHQWH�DXWyQRPD��GH� IRUPD�TXH� OD�PD\RUtD�GH� ORV� UHVLGHQWHV�
HPSOHDGRV�WUDEDMH�HQ�OD�PLVPD�]RQD�\�OD�PD\RUtD�GH�ORV�SXHVWRV�GH�WUDEDMR�H[LVWHQWH�HQ�HO�iUHD�VHDQ�
RFXSDGRV�SRU�UHVLGHQWHV�ORFDOHV��&DVDGR��������
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ciudad representa el centro urbano más importante de la entidad hidalguense; 

DTXt�VH�FRQFHQWUDQ�ORV�SRGHUHV�HFRQyPLFRV�\�SROtWLFRV��DVt�FRPR�OD�PD\RUtD�GH�

la población; su cercanía a la ciudad de México (94 kilómetros) la ha convertido 

HQ�XQD�FLXGDG�GRUPLWRULR��HV�GHFLU��XQD�FLXGDG�FDUDFWHUL]DGD�SRU�XQ�IXHUWH�ÁXMR�

diario de salida de los trabajadores, probablemente ocasionado por las altas tasas 

GH�GHVHPSOHR�TXH�VH�YLYHQ�HQ�OD�FLXGDG�

En Pachuca, de acuerdo con la información proporcionada por la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo publicada por el INEGI, en 2012, el 50 por 

ciento de la población ocupada tiene un trabajo entre 25 y 48 horas, 33 por ciento 

más de 48 horas y sólo el 17 por ciento trabaja menos de 24 horas. La jornada de 

trabajo representa un elemento esencial en el análisis laboral pues, por un lado, 

representa estabilidad en el trabajo y, por otro, impacta de manera directa en la 

salud y la seguridad de los trabajadores; por ello, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) plantea la necesidad de limitar las horas de trabajo excesivas y 

JDUDQWL]DU�TXH�KD\D�SHULRGRV�DGHFXDGRV�GH�GHVFDQVR�\�UHFXSHUDFLyQ��LQFOX\HQGR�

descanso semanal y vacaciones anuales pagadas (OIT, 2008).

En materia salarial, el 36 por ciento de la población ocupada gana más de 

WUHV� VDODULRV�PtQLPRV�� OR�TXH� LPSOLFD�TXH� HO� ���SRU� FLHQWR�GH� ORV� WUDEDMDGRUHV�

SDFKXTXHxRV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�ORV�HVWUDWRV�VDODULDOHV�PiV�EDMRV��/D�WDQ�DQKHODGD�

UHFXSHUDFLyQ�VDODULDO�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�PLWR�SDUD�ORV�WUDEDMDGRUHV��TXLHQHV�

GHVGH�KDFH�\D�YDULRV�DxRV�KDQ�YLVWR�UHGXFLGR�VX�SRGHU�DGTXLVLWLYR��(O�UHVXOWDGR�HV�

FODUR��OD�PDQR�GH�REUD�HV�PiV�EDUDWD��VLQ�TXH�HOOR�KD\D�JHQHUDGR�XQ�LQFUHPHQWR�
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VLJQLÀFDWLYR� HQ� HO� QLYHO� GH� HPSOHR�� (Q� 3DFKXFD�� HO� ����� GH� OD� SREODFLyQ�

HFRQyPLFDPHQWH� DFWLYD� VH� HQFXHQWUD� GHVHPSOHDGD�� OR� TXH� OD� XELFD� ������SRU�

DUULED�GHO�SURPHGLR�QDFLRQDO����������

La calidad de vida de los trabajadores no sólo se ve impactada en la jornada 

ODERUDO�\�HO�VDODULR��VLQR�DGHPiV�HQ�ODV�SUHVWDFLRQHV�TXH�HO�WUDEDMR�OHV�RIUHFH��(Q�

HVWH�VHQWLGR��DXWRUHV�FRPR�*RQ]iOH]��������\�0DUWLFRUHQD��������VHxDODQ�TXH�

además del salario y el tiempo de trabajo deben considerarse aspectos sociales, 

como pago por enfermedad, aspectos de jubilación, prestaciones, etcétera. 

/D� FRQGLFLyQ� GH� SUHVWDFLRQHV� ODERUDOHV� GH� ORV� WUDEDMDGRUHV� SDFKXTXHxRV� HV� OD�

VLJXLHQWH������FXHQWD�FRQ�VHJXULGDG�VRFLDO������WLHQH�FRQWUDWR�GH�EDVH�SODQWD�R�

WLHPSR�LQGHÀQLGR��OR�TXH�PXHVWUD�TXH�JUDQ�SDUWH�GH�OD�SREODFLyQ�QR�FXHQWD�FRQ�

prestaciones sociales.

La precarización del trabajo es una realidad. Hoy en día es cada vez más 

frecuente el tipo de empleos en donde las condiciones laborales no presentan 

QLQJXQD� JDUDQWtD�� DGHPiV� GH� TXH� HO� VDODULR� HV� EDMR� \� HO� HPSOHR� LQFLHUWR�� (O�

estancamiento de las condiciones de trabajo, así como el deterioro de los salarios 

reales de los trabajadores, no ha podido resolver la problemática del desempleo; 

al contrario, el detrimento salarial lejos de favorecer la generación de empleo 

ha disminuido el bienestar de los trabajadores, incrementado la pobreza y la 

marginación. Esta situación se vuelve más grave si se analizan las diferencias de 

género en la capital hidalguense, tema del siguiente apartado.
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Contrastación empírica 

&RQ�HO�ÀQ�GH�DQDOL]DU�OD�UHODFLyQ�TXH�H[LVWH�HQWUH�HO�VHFWRU�ODERUDO�IHPHQLQR��HO�

sector económico, el nivel educativo y el nivel de ingreso, a continuación se 

UHDOL]D� XQ�PRGHOR� GH� WLSR� SUREDELOtVWLFR� TXH� SHUPLWD� LGHQWLÀFDU� OD� SRVLELOLGDG�

de pertenecer o no a un estrato de ingresos. Para la realización del modelo se 

utiliza información correspondiente al primer trimestre del año 2011, obtenida 

GH�OD�(QFXHVWD�'HPRJUiÀFD�5HWURVSHFWLYD�GH�0LJUDFLyQ�\�(PSOHR�HQ�3DFKXFD�

2011 (ENDIME), elaborada por el Cuerpo Académico de Cambios Sociales 

ante Procesos de Desarrollo del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la UAEH. La muestra está formada por 1,220 observaciones, la cual resulta 

VHU� HVWDGtVWLFDPHQWH� VLJQLÀFDWLYD� \� UHSUHVHQWDWLYD� GHO� FRPSRUWDPLHQWR� ODERUDO�

de la ciudad de Pachuca. Todas las variables explicativas (también llamadas 

independientes) del modelo son cualitativas, dicotómicas y se consideran 

exógenas.

'DGR�TXH�́ <µ�HV�XQD�YDULDEOH�DOHDWRULD�TXH�SXHGH�WRPDU�VyOR�GRV�YDORUHV��FHUR�

y uno, en función de la pertinencia o no, a un estrato de población con ingresos 

menores a tres salarios mínimos (1 muestra la pertenencia, 0 la no pertenencia).41 

41 �1yWHVH�TXH�³Yi” toma solo dos valores, cero y uno, ésta probabilidad condicional 
es también la esperanza de Yi FRQGLFLRQDO�HQ�Įi���
E (Yi ,�Įi)= 1 Pi + 0 (1 - Pi)= Pi
8Q�PRGHOR�GH�UHVSXHVWD�FXDOLWDWLYD�HV�XQ�PRGHOR�GH�SUREDELOLGDG�GH�RFXUUHQFLD�GHO�HYHQWR�
denotado por Yi��FRQGLFLRQDO�HQ�HO�FRQMXQWR�GH�LQIRUPDFLyQ�ĮL��
Pi = Pr (Yi� ����Įi).
$O� HVSHFL¿FDU� SUREDELOLGDGHV� FRQGLFLRQDOHV� FRPR� � >E (Yi ,� Įi)], se debería adoptar un tipo de 
HVSHFL¿FDFLyQ�EDMR�OD�FXDO�ORV�YDORUHV�GH�Pi HVWpQ�UHVWULQJLGRV�DO�LQWHUYDOR�>���@
8QD�IRUPD�FRQYHQLHQWH��GH�UHVWULQJLU�OD�IRUPD�IXQFLRQDO�HV�OD�VLJXLHQWH��
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Para estudiar las características de este modelo probabilístico, en función del 

VH[R�;L�� SRU� HMHPSOR�� VH� WLHQH� OD� VLJXLHQWH� UHSUHVHQWDFLyQ� GH� OD� SHUWHQHQFLD� D�

dicho estrato:

       (1)

Para facilidad de la exposición, se escribe:

 

       (2)

'RQGH�=L ơ��ơ�;L

/D� HFXDFLyQ� ���� UHSUHVHQWD� OR� TXH� VH� FRQRFH� FRPR� IXQFLyQ�GH� GLVWULEXFLyQ�

ORJtVWLFD��DFXPXODWLYD���$�PHGLGD�TXH�=L�VH�HQFXHQWUD�GHQWUR�GH�XQ�UDQJR�GH�����D�

�����3L�VH�HQFXHQWUD�GHQWUR�GH�XQ�UDQJR���D����VLQ�HPEDUJR��3L�QR�HVWi�OLQHDOPHQWH�

UHODFLRQDGR�FRQ�=L��HV�GHFLU�FRQ�;L���OR�TXH�LPSOLFD�TXH�WDPSRFR�OR�HVWp�FRQ�ORV�

HVWLPDGRUHV�´ơµ��FRPR�OR�GHPXHVWUD�OD�HFXDFLyQ������

Si Pi, la probabilidad de pertenecer al estrato de población con menos de tres 

6XSRQLHQGR�TXH�Įi�HVWi�FRQVWLWXLGR�SRU�XQ�YHFWRU�¿OD�GH�.�YDULDEOHV�H[SOLFDWLYDV�Xi
 P

i
 = F( X

i
�ơ���

Donde la función F(.) posee las siguientes propiedades:  
)�ï��� ����)���� ���I�[�� �G)�[���G[�!��
Por lo tanto, F(.) es una función diferenciable monótona creciente con dominio real y rango (0,1).
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salarios mínimos, está dada por la ecuación (2), entonces (1-Pi), la probabilidad 

de no pertenecer al estrato de población con menos de tres salarios mínimos será:

             .        (3)

Por consiguiente se puede escribir:

       (4)

Ahora  es sencillamente la razón de probabilidades a favor de pertenecer 

DO�HVWUDWR�FRQ�PHQRUHV�LQJUHVRV��OD�UD]yQ�GH�OD�SUREDELOLGDG�GH�TXH�VH�SHUWHQH]FD�

al estrato con menores ingresos respecto de la probabilidad de no pertenecer. Así, 

VL�3L� ������VLJQLÀFD�TXH�ODV�SUREDELOLGDGHV�VRQ���D����D�IDYRU�GH�TXH�SHUWHQHFHU�DO�

estrato con menos de tres salarios mínimos. Tomando el logaritmo natural de la 

ecuación (4), se obtiene el siguiente resultado:

     (5)

Es decir, Li, el logaritmo de la razón de probabilidades no es solamente lineal 

HQ�;L��VLQR�WDPELpQ�OLQHDO�HQ�ORV�SDUiPHWURV�42 De esta manera se construye el 

42 � (QWRQFHV� ODV� SULQFLSDOHV� FDUDFWHUtVWLFDV� GHO�PRGHOR� /RJLW�� VHJ~Q�*XMDUDWL�	�
3RUWHU��������VRQ�
$�PHGLGD�TXH�3�YD�GH���D����HV�GHFLU��D�PHGLGD�TXH�=�YDUtD�GH����D�����HO�/RJLW�/�YD�GH�����D������
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modelo para analizar la población ocupada de la ciudad de Pachuca:

(Q�pO��<��HV�XQD�YDULDEOH�GH�WLSR�FXDOLWDWLYR�TXH�WRPD�ORV�YDORUHV�GH�FHUR�\�XQR��

el uno indica la pertenencia al estrato de personas con ingresos menores a tres 

salarios mínimos y cero la ausencia; sex, indica la condición de género uno para 

mujeres, cero para hombres, la variable Inf indica el sector de actividad económica 

donde se desarrolla la actividad laboral uno para el sector informal, cero para 

WRGRV�ORV�GHPiV��3RU�~OWLPR��OD�YDULDEOH�HGX�UHÀHUH�DO�QLYHO�GH�HGXFDFLyQ�GH�ORV�

WUDEDMDGRUHV�XQR�FXDQGR�VH�WLHQH�HGXFDFLyQ�SURIHVLRQDO�\�FHUR�SDUD�FXDOTXLHU�RWUR�

tipo. 

(V�GHFLU��DXQTXH�ODV�SUREDELOLGDGHV��SRU�QHFHVLGDG��VH�HQFXHQWUDQ�HQWUH���\����ORV�/RJLW�QR�HVWiQ�
limitados en esa forma.
$XQTXH�/�HV�OLQHDO�HQ�;��ODV�SUREDELOLGDGHV�HQ�Vt�PLVPDV�QR�OR�VRQ��
(Q�HVWH�PRGHOR�GH�OD�HFXDFLyQ���VH�KD�LQFOXLGR�VyOR�XQD�YDULDEOH�;��R�UHJUHVRUD��VH�SXHGHQ�
DxDGLU�WDQWDV�UHJUHVRUDV�FRPR�OR�LQGLTXH�OD�WHRUtD�VXE\DFHQWH�
6L�/��HO�ORJLW�HV�SRVLWLYR��VLJQLÀFD�TXH�FXDQGR�HO�YDORU�GH�ODV�UHJUHVRUDV�VH�LQFUHPHQWD��
DXPHQWDQ� ODV� SUREDELOLGDGHV� GH� TXH� ODV� UHJUHVDGDV� VHDQ� LJXDO� D� �� �OR� FXDO� LQGLFD� TXH�
VXFHGHUi�DOJR�GH�LQWHUpV���6L�/�HV�QHJDWLYR��ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�TXH�OD�UHJUHVDGD�LJXDOH�D�
��GLVPLQX\HQ�FRQIRUPH�HO�YDORU�GH�;�VH�LQFUHPHQWD��([SUHVDGR�GH�RWUD�PDQHUD��HO�ORJLW�
se convierte en negativo y se incrementa en magnitud conforme las posibilidades de la 
razón disminuyen de 1 a 0; además, se incrementa más y se vuelve positivo en la medida 
TXH�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�OD�UD]yQ�DXPHQWD�GH���DO�LQÀQLWR�
/D� LQWHUSUHWDFLyQ� GHO� PRGHOR� /RJLW� HV� OD� VLJXLHQWH�� ơ2, la pendiente mide el cambio 
HQ�/�RFDVLRQDGR�SRU�XQ�FDPELR�XQLWDULR�HQ�;��HV�GHFLU��GLFH�FRPR�HO� ORJDULWPR�GH� ODV�
probabilidades a favor de ser mujer profesionista en el sector informal cambia a medida 
TXH�OD�MRUQDGD�ODERUDO�FDPELD�HQ�XQD�XQLGDG��(O�LQWHUFHSWR�ơ1 es el valor del logaritmo de 
las probabilidades a favor de ser mujer profesionista en el sector informal si la jornada 
laboral es cero (Gujarati & Porter, 2009).
(O�PRGHOR�/RJLW�VXSRQH�TXH�HO�ORJDULWPR�GH�OD�UD]yQ�GH�SUREDELOLGDGHV�HVWi�UHODFLRQDGR�
OLQHDOPHQWH�FRQ�;�
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/RV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�SDUD�HO�DQiOLVLV�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�SDFKXTXHxRV�HQ�

el año 2011, de acuerdo con la ENDIME, se presentan en el cuadro 1:

Cuadro 1: Resultados Econométricos

Variables en la Ecuación B S.E. Sig. Exp(B)

Step 3c

Informalidad ,733 ,046 ,000 2,082

Educación ,566 ,059 ,000 1,761

Sex -,580 ,040 ,000 ,560

Constant ,773 ,034 ,000 2,167

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENDIME 2011.

/D�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�PRGHOR�HV��

La interpretación se realiza de la siguiente manera:

• La probabilidad de pertenecer al estrato de población con menos de 

tres salarios mínimos, siendo hombre no profesional dedicado al sector 

LQIRUPDO��HV�GH��������

• La probabilidad de ser mujer no profesionista dedicada al sector informal 

HV�GH�������

• La probabilidad de ser mujer profesional dedicada al sector formal es de: 

������

• La probabilidad de ser hombre profesional dedicado al sector formal es 

GH��������
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Estos resultados indican la vulnerabilidad de la mujer en la ciudad de Pachuca 

HQ� ������ REVpUYHVH� TXH� ODV�PXMHUHV� SURIHVLRQLVWDV� HQ� HO� VHFWRU� ODERUDO� IRUPDO�

WLHQHQ� XQD�PD\RU� SUREDELOLGDG� GH� VHU� SREUHV� TXH� ORV� KRPEUHV� HQ� ODV�PLVPDV�

condiciones; sin embargo, las mujeres no profesionistas dedicadas al sector 

LQIRUPDO� WLHQHQ� XQD� SUREDELOLGDG� PHQRU� GH� VHU� SREUHV� TXH� ORV� KRPEUHV�� OR�

DQWHULRU�SXHGH�GHEHUVH�DO� WLSR�GH�DFWLYLGDGHV�TXH�GHVDUUROODQ�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�

sector informal, pues se dedican principalmente a las ventas, a diferencia del sexo 

PDVFXOLQR� TXH� EXVFD� RWUR� WLSR� GH� DFWLYLGDGHV� �EROHURV�� GLDEOHURV�� HWFpWHUD�� HQ�

donde las condiciones de trabajo y los salarios no son nada aceptables.      

/RV�UHVXOWDGRV�PXHVWUDQ�TXH�OD�GLVFULPLQDFLyQ�SRU�JpQHUR�HV�PD\RU�HQ�HO�VHFWRU�

IRUPDO�GH�OD�HFRQRPtD�TXH�HQ�HO�LQIRUPDO��SDUD�HO�FDVR�GH�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��

ODV�GLIHUHQFLDV�GH�JpQHUR�LQGLFDQ�TXH�OD�SROtWLFD�HFRQyPLFD�TXH�VH�GHVDUUROOD�HQ�

México no ha podido disminuir las diferencias, esto derivado de una política 

QDFLRQDO�TXH�SRFR�FRQVLGHUD�HO�DQiOLVLV�UHJLRQDO�

Conclusiones 

Desde principios de 1980, México ha implementado una serie de políticas ortodoxas 

TXH�QR�KDQ�VLGR�FDSDFHV�GH�LPSXOVDU�HO�HPSOHR�HQ�ODV�UHJLRQHV�GH�0p[LFR��(Q�

este sentido, en esta investigación se planteó como objetivo fundamental analizar 

ODV�FDXVDV�TXH�RFDVLRQDQ�TXH�ODV�PXMHUHV�WUDEDMDGRUDV�SHUWHQH]FDQ�D�XQ�XPEUDO�

HFRQyPLFR�GH�SREUH]D�R�QR��OR�DQWHULRU�FRQ�HO�ÀQ�GH�SRGHU�REVHUYDU�GLIHUHQFLDV�

de género en el sector laboral de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, de acuerdo con 
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OD� LQIRUPDFLyQ� SURSRUFLRQDGD� SRU� OD� (QFXHVWD� 'HPRJUiÀFD� 5HWURVSHFWLYD� GH�

Migración y Empleo en Pachuca 2011 (ENDIME), elaborado por el ICSHU de 

la UAEH. 

Se ha propuesto como la única forma de incentivar la productividad y 

competitividad en el sector laboral, la eliminación de todo tipo de elementos 

DMHQRV�DO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR�TXH�LQWHUÀHUDQ�FRQ�VX�FRUUHFWR�IXQFLRQDPLHQWR��(O�

detrimento de la protección laboral y social, en aras del correcto funcionamiento 

de los mercados, ha ocasionado una reducción en los ingresos de los trabajadores 

\�FRQ�HOOR�XQD�EDMD�HQ�VX�FRQVXPR��OR�TXH�LPSOLFD�XQD�GLVPLQXFLyQ�HQ�OD�GHPDQGD�

de productos, provocando un efecto directo en los niveles de empleo. La evidencia 

HVWDGtVWLFD�DTXt�SUHVHQWDGD�KD�PRVWUDGR�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�WLHQH�HO�JpQHUR�SDUD�

pertenecer o no a un grupo vulnerable.

(V� QHFHVDULR� JHQHUDU� DFFLRQHV� TXH� UHGX]FDQ� ODV� GLIHUHQFLDV� TXH� H[LVWHQ� HQ�

HO�VHFWRU�ODERUDO�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��SXHV�VHJ~Q�GDWRV�GHO�,1(*,��HO�����

de los hogares mexicanos son dirigidos por ellas. Si se generan las condiciones 

QHFHVDULDV�SDUD�HUUDGLFDU�ODV�GLIHUHQFLDV�UHJLRQDOHV�GH�WDO�IRUPD�TXH�ODV�PXMHUHV�

SXHGDQ�LQFRUSRUDUVH�DO�VHFWRU�ODERUDO�HQ�ODV�PLVPDV�FRQGLFLRQHV�TXH�ORV�KRPEUHV��

HV�SRVLEOH�JHQHUDU�XQD�VRFLHGDG�PiV� MXVWD�\�HTXLWDWLYD��/R�DQWHULRU� LPSOLFD�XQ�

VLVWHPD� GH� VHJXULGDG� VRFLDO� IXHUWH� TXH� LQFOX\D� VHUYLFLR� GH� JXDUGHUtDV� HQ� ORV�

centros de trabajo, apoyo escolar a madres solteras, apoyo para vivienda, y becas 

para continuar sus estudios. Con estas acciones se puede disminuir la diferencia 

TXH�H[LVWH�HQ�HO� VHFWRU� ODERUDO�PH[LFDQR��FRQ� OR�FXDO�VH�SXHGH�GDU�SDVR�DO� WDQ�
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DQKHODGR�GHVDUUROOR�TXH�WDQWR�UHTXLHUH�HO�SDtV�

6H�UHTXLHUH�QHFHVDULDPHQWH�XQD�QXHYD�IRUPD�GH�YLVOXPEUDU�HO�VHFWRU�ODERUDO�\��

por ende, una nueva manera de generar e instrumentar la política económica; se 

GHEH�UHFRQRFHU�TXH�HO�VHFWRU�ODERUDO�HVWi�FRQIRUPDGR�SRU�RIHUHQWHV��GHPDQGDQWHV�

H� LQVWLWXFLRQHV� ODERUDOHV�� PLVPDV� TXH� QR� GDxDQ� VX� IXQFLRQDPLHQWR� VLQR� TXH�

contribuyen a mejorar el funcionamiento del mercado. 
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Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo. 

(Footnotes)

�� �1R�LQFOX\H�ODV�SUHJXQWDV�GH�UHVFDWH�GH�OD�SREODFLyQ�TXH�UHDOL]D�DFWLYLGDGHV�

HFRQyPLFDV�\�TXH�HQ�XQ�SULQFLSLR�GHFODUy�QR�UHDOL]DU�DOJXQD�GXUDQWH�OD�VHPDQD�GH�

referencia del censo.





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Historias Laborales de Pachuca,  

se diseñó en formato electrónico en la Dirección de Ediciones  

y Publicaciones con el apoyo de la Imprenta Universitaria y la Dirección  

de Tecnologías Web y Webometría de la Universidad Autónoma  

del Estado de Hidalgo, en el mes de mayo de 2024. 
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