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5. Consideraciones finales 

En este capítulo hemos llevado a cabo un análisis de la participación 
en la actividad económica de la mano de obra existente en diferentes 
contextos familiares. Examinamos cómo las características de las uni
dades domésticas y las de sus integrantes, en interrelación con las con
diciones de vida a las que se enfrenta cada grupo de hogares, condi
cionan la participación familiar en el mercado de trabajo. En este co
mentario final retomaremos lo que nos parece más indicativo de la 
problemática global que se ha cubierto con este análisis. 

En primer término, vamos a referirnos al trabajo femenino adulto. 
Como vimos, el grado de utilización que se hace de la mano de obra 
femenina adulta es mayor en los hogares con jefes asalariados no ma
nuales y trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, lo que subyace 
a la participación femenina en cada grupo remite -como ya hemos indi
cado- a realidades distintas. 

En el caso de las unidades de los jefes por cuenta propia creemos 
que el estímulo al trabajo femenino radica en las características del ho
gar y en el medio ambiente social que circunda al grupo. Por un lado, 
el mayor grado de utilización de la mano de obra femenina se produce 
en hogares extendidos y compuestos que en buena medida están in
tegrados por adultos o por adolescentes y adultos. Por otro lado, son 
hogares en los que se comparte como situación común el gran tamaño 
de la unidad y la necesidad de mayores ingresos. Esto es, se trata de 
hogares pobres o muy pobres. La ventaja de que la mujer trabaje fuera 
de la casa es que la unidad puede tener un mayor ingreso, a pesar de 
que la retribución sea muy baja porque se trata de mano de obra muy 
poco calificada. 

De acuerdo con otras investigaciones (Lomnitz, 1975), se trata de 
un grupo social en que las condiciones de vida son muy precarias, de 
tal suerte que la supervivencia pasa por el establecimiento de "ayudas 
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de todo tipo" y por el uso de casi toda la mano de obra disponible en el 
hogar. Si la mujer tiene que trabajar -y hay niños- encarga a sus hijos 
con una pariente o con una vecina. Una u otra pueden colaborar con 
el trabajo doméstico (acarrear el agua, preparar algún alimento, etc.). 
Además, si hay adolescentes también algunos entran a la actividad, 
particularmente los hombres. 

Por otro lado, la participación de la mujer adulta en el mercado de 
trabajo en los hogares de jefes asalariados no manuales también se 
vuelve más acusada en las unidades extendidas y compuestas, como 
el grupo anterior. Se trata en algunos casos de hogares en que los hi
jos ya han crecido o ya se han ido de la casa. Pero en los casos en que 
todavía hay niños, la mujer de "clase media" puede contar con servi
cio doméstico remunerado que la libera algún tiempo del día para dedi
carse a una actividad económica. O bien, encontramos que se ha agre
gado al hogar otra pariente mujer, la suegra o la madre, que puede 
hacerse cargo de la actividad doméstica. En este tipo de hogares puede 
haber presión económica, pero en muchos casos la mujer sale del ho
gar para romper con la rutina doméstica. Las oportunidades que brinda 
el mercado de trabajo para estas mujeres consisten en ocupaciones 
también no manuales. 

Por último, la mujer en los hogares de los trabajadores manuales 
tiene la participación más reducida en la economía de mercado, no 
sólo por el hecho de que la mitad de estas unidades domésticas se en
cuentra formada por hogares nucleares jóvenes que cuentan, con una 
buena carga de niños, sino también porque el trabajo doméstico del 
ama de casa es fundamental para complementar el salario del jefe ma
nual. (En ausencia, por supuesto, de oportunidades para que la mu
jer pueda compatibilizar su trabajo dentro del hogar con algún tipo de 
trabajo fuera, como sucede entre los trabajadores por cuenta propia). 

Respecto de los adolescentes hombres, éstos forman un grupo que 
en los hogares de "clase media" tiene una participación en la actividad 
bastante menor que en los hogares de los trabajadores manuales y por 
cuenta propia. En los primeros, las unidades tienen capacidad econó
mica para sustentar ia educación de los hijos, mientras que en los se
gundos el grupo se ve impulsado a lanzarse al mercado a temprana 
edad. · 

La relativamente alta participación masculina adolescente y adulta 
para hogares de trabajadores asalariados manuales nos planteó el pro
blema del rápido consumo de la fuerza de trabajo por el capital. Este es 
un fenómeno que requiere más comentarios en virtud de que puede 
apuntar a uno de los rasgos más relevantes del mercado de trabajo en 
la ciudad de México. 

En un contexto en que las condiciones de vida de los trabajadores 
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manuales en general pueden calificarse de difíciles, ocurre astmtsmo 
que la mano de obra recién incorporada a la actividad (hombres de 15 
a 24 años) es la peor remunerada (Muñoz, 1975). Frente a una exten
sa -por no decir sobrante- oferta de trabajadores, los jóvenes que se in
corporan a la actividad tienen que aceptar trabajos por salarios muy 
bajos. La presión que éstos ejercen en el mercado empuja a su vez 
hacia abajo los salarios de los más viejos. Estos últimos, que tienen 
menor calificación, permanecen en la actividad muy mal remunera
dos o se ven también impulsados a salir de la misma a edades relativa
mente tempranas. La alternativa frecuente para los trabajadores es la 
de establecerse por cuenta propia en alguna actividad de los servicios, 
donde probablemente permanecen reproduciendo su pobreza y la de 
sus hogares. 
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CUADRO V-lA ANEXO 

PROMEDIOS DE INGRESO" DE LOS JEFES EN LOS DIFERENTES 
CONTEXTOS FAMILIARESb 

AREA METROPOLITANA, 1970 (%) 
(Jefes hombres) 

Composición de Trabajadores Trabajadores Trabajadores 
parentesco y por cuenta asalariados asalariados 

ciclo vital propia no manuales manuales 

Nucleares 2.6 5.6. 1.7 
15 a 44 2.4 5.2 1.7 
45 y+ 2.7 6.4 1.7 

Extendidas y 
compuestas 1.9 4.0 1.6 

15 a 44 1.6 4.3 1.6 
45 y+ 2.2 3.6 1.6 

Sin componente 
nuclear 2.5 3.7 1.4 

Total 2.4 5.1 1.6 

Fuente: Fase A de la encuesta de migración. 
a Los promedios de imgreso están expresados en unidades de salario mínimo 

mensual vigente en 1969 ($ 847.50 pesos o U.S. $ 68.00). 
b Composición de parentesco y ciclo vital de las unidades según la situación de 

clase de los jefes. 

CUADRO V-2A ANEXO 

PROPORCION DE UNIDADES DOMESTICAS CON JEFES DE DIFERENTES 
SECTORES SOCIALES QUE CUENTAN CON AL MENOS UNA EMPLEADA 

DOMESTICA"SEGUN SU COMPOSICIÓN DE PARENTESCO Y CICLO VITAL8 

AREA METROPOLITANA, 1970 (%) 
(Jefes hombres) 

Composición de Trabajadores Trabajadores Trabajadores 
parentesco y por cuenta asalariados asalariados 

ciclo vital propia no manuales manuales 

Nucleares 7.4 21.7 1.0 
15 a 44 7.4 17.6 0.9 
45 y+ 7.3 30.5 1.2 

Extendidas y 
compuestas 5.2 35.8 2.9 

15 a 44 0.0 31.6 1.5 
45 y+ 9.4 41.4 5.2 

Sin componente 
nuclear 0.0 13.5 1.6 

Total 6.2 24.3 1.5 

Fuente: Fase A de la encuesta de migración. 
a Solamente se toma en cuenta a las empleadas domésticas que residen en la 

casa de sus patronas 
b Edad del jefe. 



CUADRO V-3A ANEXO 
PORCENTAJE DE ESPOSAS, HIJOS(AS) Y OTROS(AS) PARIENTES ADULTOS 
QUE TRABAJAN EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS AREA METROPOLITANA, 

1970 
(Jefes hombres) 

Composición de Trabajadores Trabajadores Trabajadores 
parentesco y ciclo por cuenta asalariados asalariados 

vital de las unidades propia no manuales manuales 

NUCLEAR 

Esposa 19.5 19.6 13.9 
Hijas 62.3 62.3 60.5 
Hijos 77.1 48.8 80.0 

15 a 44 

Esposa 18.7 20.5 12.4 
HIJAS 83.3 52.8 
Hijos 90.0 75.6 

45 y+ 

Esposa 20.3 17.5 18.0 
Hijas 62.5 60.6 63.4 
Hijos 74.5 51.4 82.2 

EXTENDIDAS Y 
COMPUESTAS 

Esposa 35.9 28.2 14.1 
Hijas 71.4 69.2 57.9 
Parientes mujeres 37.3 32.7 39.8 
Hijos 68.4 65.1 78.1 
Parientes hombres 92.9 73.0 88.1 

'15 a 44 

Esposa 34.8 30.3 12.8 
Hijas 63.6 
Parientes mujeres 42.1 29.1 41.5 
Hijos 71.4 
Parientes hombres 87.5 67.7 86.5 

45 y+ 

Esposa 36.7 25.5 16.2 
Hijas 83.3 70.8 55.5 
Parientes mujeres 34.4 37.2 36.8 
Hijos 72.2 64.1 80.1 
Parientes hombres 95.0 79.3 90.9 



CUADRO V-3A ANEXO (Conclusión) 

PORCENTAJE DE ESPOSAS, HIJOS(AS) Y OTROS(AS) PARIENTES ADULTOS 
QUE TRABAJAN EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS 

AREA METROPOLITANA, 1970 
(Jefes hombres) 

Composición de 
parentescd y ciclo 

vital de las 
unidades 

SIN COMPONENTE 
NUCLEAR 
Parientes mujeres 
Parientes hombres 

TOTAL 

Esposa 
Hijas 
Parientes mujeres 
Hijos 
Parientes hombres 

Trabajadores 
por cuenta 

propia 

• 
• 

23.7 
64.2 
30.3 
75.0 
77.8 

Fuente: Fase A de la encuesta de migración. 
• Menos de cinco casos. 

Trabajadores 
asalariados 

no manuales 

30.0 
76.0 

21.4 
64.1 
31.7 
54.5 
73.9 

Trabajadores 
asalariados 
manuales 

33.3 
71.9 

14.0 
59.9 
37.9 
79.6 
84.7 


