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Características de la relación vida-trabajo  

en mujeres con trabajo informal remunerado  

en la zona metropolitana del Valle de México1

Emmanuel Martínez-Mejía2*, 

Frida Barrientos Zamora3**

Sustento teórico

Para la Organización Internacional del Trabajo (oit), el trabajo informal 
se refiere a cualquier actividad realizada para producir bienes o pres-
tar servicios para uso de otros o para uso propio, que en la ley o en la 
práctica no están cubiertas por acuerdos formales ni responsabilidades, 
obligaciones y protección de las unidades económicas y las personas 
trabajadoras (oit, 2003).

Cabe mencionar que en la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticas 
del Trabajo (oit, 2013), la resolución relativa a las estadísticas del trabajo, 
la ocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo amplió el alcance 
de las estadísticas del trabajo al reconocer la necesidad de recopilar datos 
sobre diferentes formas de trabajo, tanto remunerado como no remune-
rado. Así, hoy en día la oit reconoce dos tipos de trabajo en la economía 

   Reconocimiento: Laboratorio de Innovación en Psicología del Trabajo y de las Orga-
nizaciones.
*   Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. https://orcid.
org/0000-0002-4095-359X
    Correo de autoría principal: emmanuel.martinez.mejia@comunidad.unam.mx
**   Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México.
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informal: las actividades productivas a cambio de una compensación 
económica o beneficio, sin seguridad social (empleo informal), y las ac-
tividades productivas no remuneradas, es decir, el trabajo de producción 
de uso propio, cuidados familiares, el trabajo voluntario y el trabajo en 
prácticas no remunerado.

Desde la perspectiva de la oit (2013), el empleo informal se puede 
clasificar en dos grupos: 1) dentro del sector informal: trabajadores por 
cuenta propia empleados en sus empresas informales. Trabajadores fami-
liares auxiliares. Trabajadores asalariados con empleo informal. Miembros 
de cooperativas informales de productores. Trabajadores autónomos que 
producen bienes para su uso doméstico (siempre que se consideren traba-
jadores). 2) Fuera del sector informal: personas empleadas informalmente 
en el sector formal. Trabajadores familiares trabajando en empresas for-
males. Trabajadores domésticos empleados en hogares.

Desde esta perspectiva, se hacen evidentes algunos aspectos de la 
informalidad: la carencia de protección social, de representación y voz 
colectiva y de derechos en el trabajo en general. Por lo que están exclui-
dos de los beneficios provistos legalmente por el Estado. Debido a ello, 
la economía informal se caracteriza por la desprotección, la inseguridad 
y la vulnerabilidad (oit, 2013; Williams, 2015).

La resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo 2002 propu-
so el término “economía informal” en lugar del utilizado anteriormente, 
“sector informal”, para describir mejor el gran alcance y diversidad del 
fenómeno en todo el mundo. Este cambio de enfoque hace referencia a 
los trabajadores mayormente excluidos del sistema formal, que no suelen 
ser incluidos en las estadísticas oficiales y en la formulación de políticas 
(oit, 2002).

Hablar de mujeres en la economía informal es reconocer que realizan: 
“todas las actividades que, en la legislación o la práctica, no recaen en el 
ámbito de mecanismos formales o éstos son insuficientes” (oit, 2003: 5).

El contexto socioeconómico en México de vulnerabilidad, de la in-
dependencia o autosuficiencia económica de las mujeres es grave. De 
acuerdo con García (2023), datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares 2022 (enigh) y del Coneval, señalan que el 37% 
de las mujeres viven en situación de pobreza en México, es decir, 24.8 
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millones de mujeres. Si bien la proporción de mujeres en situación de 
pobreza es ligeramente mayor que la de los hombres (36%), ellas reciben 
35% menos ingresos, situación que se acentúa según las condiciones so-
ciodemográficas; por ejemplo, las mujeres que son madres reciben 57% 
menos ingresos que los padres. En consecuencia, las mujeres dependen 
2.2 veces más que los hombres de los ingresos de terceros (ingresos por 
pensiones, jubilaciones, becas, remesas, programas sociales, transferencias 
en especie), lo que reduce su independencia económica (imCo, 2023).

En este sentido, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo febrero 2024 (enoe), las mujeres constituyen el 40% de la po-
blación ocupada en México, 20% menos que los hombres, y hasta un 
56% labora en la informalidad. En otras palabras, poco más de la mitad 
de las mujeres trabajadoras en México no tienen un empleo, lo cual las 
deja en una mayor situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 
2019 (enut) hoy en día las mujeres mexicanas continúan dedicando más 
del doble de tiempo que los hombres a labores domésticas y de cuida-
do familiar; aproximadamente asignan 30.8 horas semanales al trabajo 
doméstico y 28.8 al cuidado de integrantes del hogar, mientras que los 
hombres sólo 12.3 y 12.9 horas, respectivamente. También se encontró 
que las mujeres destinan sólo 6.3 horas por semana a su cuidado personal 
(comer, asearse, meditar, rezar, y cuidado a la salud), sin contar el sueño, 
y 7.2 a las actividades de convivencia y entretenimiento.

Lo anterior refleja que las mexicanas en general dedican muy poco 
tiempo a su autocuidado, lo cual se acentúa si tienen un trabajo, sea formal 
o informal, reconocido o no. A propósito, de acuerdo con el “Índice para 
una vida mejor” de la oCde (2015), México es el país con el porcentaje 
más alto de personas que trabajan de manera remunerada muchas horas, 
y el tercero que menos horas dedica al ocio y cuidado personal, con un 
promedio de 13.5 horas al día (contando el tiempo para dormir), cuando 
el promedio de la oCde es de 15 horas. En pocas palabras, México es uno 
de los países de la oCde con peor balance vida-trabajo.

La teoría de la interacción vida-trabajo o también conocida como 
trabajo-familia, señala que estos dos dominios son interdependientes, 
se afectan o se benefician mutuamente, y tienen un impacto tanto sobre 
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la persona trabajadora, su familia, sus compañeros de trabajo, al mismo 
lugar donde trabaja, a sus proveedores y sus clientes (Clark, 2000). En 
este sentido, el balance entre la vida personal o familiar y la vida laboral 
se ha definido como “la medida en que una persona está igualmente 
comprometida y satisfecha con su rol laboral y su rol familiar” (Green-
haus et al., 2003: 513). Cuando no se gestiona de manera adecuada, se 
llegan a presentar conflictos de roles que impactarán a una u otra esfera, 
poniendo en riesgo la salud y el desempeño de las personas, lo que afectará 
directamente a su estabilidad económica y familiar (Greenhaus y Beutell, 
1985), es decir, lo convierte en un riesgo psicosocial (Martínez-Mejía, 
2023a; Romero et al., 2014).

A nivel internacional, de acuerdo con el Índice para una vida mejor 
(oCde, 2015), el llamado balance vida-trabajo se refiere a la capacidad de 
combinar con éxito o conciliar el trabajo, los compromisos familiares y 
la vida personal, contribuyendo al bienestar de la persona trabajadora y 
su familia. Este equilibrio de las tensiones generadas entre las responsa-
bilidades profesionales y familiares se pueden lograr mediante acciones 
gubernamentales que promuevan prácticas laborales solidarias y flexibles.

De acuerdo con la oit,4 todas las personas tienen derecho a conseguir 
un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad humana. Es decir, el ser humano por derecho de-
bería acceder a un empleo digno que cuente de manera sustantiva con: 
oportunidades de trabajo, salario adecuado, jornada laboral decente, 
balance vida-trabajo, estabilidad y seguridad en el trabajo, igualdad de 
oportunidades y trato, entorno de trabajo seguro, seguridad social, diálogo 
social y representación.

Ya que se trata de un tema que abarca una aproximación conjunta 
entre la psicología social y la psicología del trabajo, se plantea responder 
a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características de 
la relación vida-trabajo en mujeres con trabajo informal remunerado? Por 
tanto, el objetivo de este estudio fue explorar y describir las características 
de la relación vida-trabajo en mujeres con trabajo informal remunerado 
en la zona metropolitana del Valle de México.

4   https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
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Método

Tipo y diseño de estudio

Se llevó a cabo un estudio exploratorio cualitativo para identificar ca-
racterísticas de la relación vida-trabajo en mujeres con trabajo informal 
remunerado en la zona metropolitana del Valle de México (zmvm).

 Muestreo y participantes

Se realizó una estrategia de muestreo no probabilístico, intencional, por 
conveniencia y bola de nieve (Hernández et al., 2014). Participaron 25 
mujeres de la economía informal con remuneración que trabajan en la 
zmvm. Con base en las cohortes generacionales de Parry y Urwin (2011), 
se obtuvieron los siguientes grupos: cinco de la generación “baby boomers” 
(1943-1960); siete de la generación X (1961-1981); cinco “millennials” 
(generación Y, 1982-1997); y ocho “centennials” (generación Z, 1998-2015).

Instrumentos y técnicas

Se diseñó una entrevista semiestructurada ad hoc con 12 preguntas para 
identificar las características de la relación vida-trabajo (Martínez-Mejía, 
2023b), que integra tanto preguntas cerradas de “Sí” y “No” (p. ej. “Ade-
más de su trabajo, ¿tiene que cumplir con tareas del hogar y cuidado de la 
familia?”), como preguntas abiertas de profundización (p. ej. “¿Cómo le 
afecta tener un trabajo y además cumplir con tareas del hogar y cuidado 
de la familia?”).

Procedimiento

Una vez que se estableció el contacto con las mujeres participantes, se 
leyó el consentimiento informado y, una vez que aceptaron participar en 
el estudio, se aplicó una entrevista semiestructurada a 25 mujeres de la 
economía informal con remuneración que trabajaban en la zmvm.
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Análisis de información

Para los datos sociodemográficos y laborales se realizaron análisis estadís-
ticos descriptivos (Hernández et al., 2014). Para la entrevista semiestruc-
turada se aplicó análisis de contenido como procedimiento interpretativo 
de las respuestas a las preguntas abiertas (Piñuel, 2002).

Resultados

En cuanto a la ocupación principal, de las 25 mujeres participantes, el 
32% son profesionistas independientes, el 20% en un oficio por cuenta 
propia, el 12% con negocio propio, el 12% trabajan en el negocio familiar, 
el 4% en servicio doméstico y el 20% reportó otro tipo de ocupación, 
como asistente administrativo, actividades culturales y cuidado de familiar. 
Las mujeres que son el principal aporte económico a la familia son de la 
generación X (Figura 1). Todas las mujeres reportaron tener pareja y las 
únicas que no tienen hijos son de la generación Z (Figura 2).

Figura 1. Mujeres como el principal aporte económico del hogar, por generación
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Figura 2. Mujeres con pareja e hijos, por generación

En cuanto al nivel de estudios, casi todas las centennials terminaron una 
licenciatura y casi todas las millennials empezaron a estudiarla, aunque 
sin concluirla; menos de la mitad de la generación X terminó una carrera 
universitaria o la dejó sin finalizar, y más de la mitad de las baby boomers 
se estancó en la educación básica.

En cuanto a las variables laborales, se identificó un promedio general 
de 6.6 horas de trabajo al día. Las generaciones que más horas trabajan 
son las baby boomers y la generación Y (Figura 3). En general, trabajan 
en promedio cinco días a la semana. Se encontró que la mitad de las 
mujeres ganan por debajo de la línea de la pobreza y hasta un salario 
mínimo (Tabla 1).
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Figura 3. Promedio de horas de trabajo al día, por generación

Tabla 1. Remuneración de las mujeres con trabajo informal de la muestra total

Concepto Remuneración Frecuencia

Debajo de la línea de la pobreza. Menor a $4,275 pesos 6

Superior a la línea de pobreza, pero 
menor al salario mínimo (2023).

Entre $4,280 y 
$6,300 pesos

7

De 1 salario mínimo (2023) a por 
debajo del promedio de clase baja 
urbana.

Entre $6,300 y 
$12,990 pesos

9

Entre la media de la clase baja y 
la media de la clase media.

Entre $13,000 y
 $23,460 pesos

3

Nota: línea de pobreza (Coneval, 2023). Salario mínimo 2023. Ingresos por clase 
social (inegi, 2021).

A partir del análisis del perfil sociodemográfico y laboral de las mu-
jeres de esta muestra, se realizó el análisis sobre las características de su 
equilibrio vida-trabajo. Se les preguntó si lograban equilibrar todas las 
exigencias de su trabajo, su familia y su vida personal. Las baby boomers y 
generación X todas señalaron que Sí, mientras que la generación Z fueron 
las que menos lo lograban (Figura 4). Además, se encontró un promedio 
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del 49%. Por tanto, considerando tanto las horas de trabajo como las 
horas dedicadas a las tareas del hogar, obtenemos un aproximado de 9.6 
horas diarias en promedio de trabajo total. Con excepción de una de las 
participantes, todas las demás señalaron que además del trabajo, debían 
cumplir con tareas del hogar y cuidado de la familia (Figura 6).

Figura 4. Equilibrio general de todas las exigencias del trabajo, familia y vida personal

 Figura 5. Porcentaje de labores domésticas realizadas tomando en cuenta el total de las tareas
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Figura 6. Promedio de horas al día destinadas a realizar tareas del hogar y cuidado de 

la familia

Se exploraron las prestaciones que consideraron necesarias otorgar a 
las madres trabajadoras, y muchas de las que mencionaron ya están con-
sideradas en la Ley Federal del Trabajo (lft, 2024), por lo que se puede 
interpretar que hace falta mucha transmisión de información sobre los 
derechos laborales de las mujeres (Tabla 2).

Tabla 2. Prestaciones que consideran necesario otorgar a las madres trabajadoras

Frecuencia 

Derechos incluidos en la lft:

• Licencia de maternidad. 20

• Servicio de guardería. 10

• Periodo de lactancia. 7

Derechos que no contempla la lft:

• Apoyos económicos. 17

• Flexibilidad en el horario laboral. 7

• Días económicos para cuidados familiares. 6

Considerando los derechos de las madres trabajadoras señalados en 
los artículos 170 y 171 de la lft (2024), también se les preguntó sobre 
el tiempo que consideraban adecuado para la licencia de maternidad y 
paternidad, y se encontró en general para la maternidad seis meses y para 
la paternidad cuatro meses (Figura 7).
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Figura 7. Meses que consideran adecuados para la licencia de maternidad y paternidad

También se exploraron las propuestas de las mujeres para tener un 
equilibrio vida-trabajo que se concentraron en tener un mayor ingreso 
económico y poder tener más tiempo para el autocuidado (Tabla 3).

Tabla 3. Propuestas para tener un equilibrio entre el trabajo, la familia y la vida personal

Frecuencia

Lograrían un mejor equilibrio si tuvieran: 15

• Mayor ingreso económico. 5

• Más tiempo para descansar y relajarse. 4

• Mejor administración del tiempo destinado a  
las actividades diarias.

3

• Menos labores domésticas. 3

• Nada, se sienten bien. 8

Discusión

Se llevó a cabo un estudio cualitativo con el objetivo de explorar las ca-
racterísticas de la relación vida-trabajo en mujeres con trabajo informal 
remunerado en la zona metropolitana del Valle de México (zmvm). El 
grupo general de estudio lo conformaron mujeres nacidas en México de 
18 a 70 años distribuidas en las generaciones Z, Y, X y baby boomers. Si 
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bien más de la mitad aportan monetariamente al hogar, poco menos de 
la mitad son el principal sostén económico.

La principal ocupación de estas mujeres son actividades remuneradas 
que desempeñan en empresas, escuelas, instituciones y casas, sin un con-
trato formal. Las trabajadoras prestan sus servicios ya sea como maestras, 
asistentes ejecutivas, comunicólogas, empleadas domésticas y adminis-
tradoras. Además de su trabajo, realizan otras tres actividades relevantes: 
labores domésticas, actividades académicas y actividades recreativas.

En promedio trabajan 6.6 horas al día, cinco días a la semana. Si 
bien las baby boomers son las que trabajan más por día con 8.6 horas, la 
generación Y trabajan más días y horas a la semana con 6 y 47, respec-
tivamente. Así pues, las mujeres perciben en su mayoría entre $4,280 y 
$12,990 pesos al mes, lo equivalente de un salario mínimo (2023), hasta 
por debajo del promedio de la clase baja urbana (Coneval, 2023).

Si bien casi todas las mujeres tienen la necesidad de cumplir, además 
del trabajo, con tareas del hogar y cuidado de la familia, en promedio 
tres horas al día, pues realizan en promedio el 49% del total de labores 
domésticas. Todas las baby boomers y generación X señalan tener equilibrio 
a pesar de ser quienes más horas al día dedican a las tareas domésticas y 
de cuidado familiar, y las únicas que deben hacer más de la mitad de todas 
las tareas del hogar. Además, las baby boomers son las únicas que trabajan 
más de ocho horas al día los cinco días a la semana. La gran mayoría de 
las baby boomers y generación X no creen que les impacta negativamente 
tener trabajo y además cumplir con labores domésticas. Esto refleja que 
todavía persiste una normalización de las mujeres más grandes de edad a 
realizar la mayoría de las labores domésticas y de cuidado familiar, pues 
a pesar de que señalen tener que hacer menos labores porque le pagan a 
una persona que las realice y reciben ayuda de sus familiares, aún deben 
cumplir con al menos la mitad de todo el quehacer del hogar, cuando en 
promedio comparten hogar con tres personas más. Tal normalización 
de estos grupos poblacionales se debe principalmente a patrones socio-
culturales más marcados que en poblaciones más jóvenes, mismos que 
replican los roles y estereotipos femeninos y las dinámicas de opresión y 
desigualdad de género; en este caso el rol del trabajo doméstico y cuidado 
familiar asignado históricamente a las mujeres (Solís, 2017).
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Por su parte, a las más jóvenes de la investigación (generación Z y 
millennials) sí les impacta negativamente el tener que cumplir con poco 
menos de la mitad de todas las labores del hogar, pues reportan tener 
mucha carga mental y física, y sentir que no disponen del tiempo sufi-
ciente para realizar todas sus tareas diarias de trabajo, académicas y de 
autocuidado. Al respecto, todas las centennials y parte de las millennials 
también dedican gran parte de su tiempo a actividades académicas, lo 
cual les dificulta destinar mucho tiempo a las labores del hogar. Estos 
resultados pueden indicar que las mujeres más jóvenes tienen otra visión 
sobre las desigualdades y estereotipos de género, de ahí que no tengan 
tan normalizado el rol de trabajadoras domésticas.

No obstante, si bien la gran mayoría afirmó tener una relación vida-tra-
bajo equilibrada, más de la mitad declara que podría mejorar dicha conci-
liación si tuvieran mayor ingreso económico, más tiempo para descansar 
y relajarse, mejor administración del tiempo destinado a las actividades 
diarias y menos labores domésticas. En otras palabras, lograrían un mejor 
equilibrio si dedicaran más tiempo a su autocuidado, o bien a las accio-
nes destinadas a fortalecer o restablecer el estado de bienestar integral 
(bienestar físico, psicológico y social), así como prevenir enfermedades 
(Cáceres et al., 2022; Cancio-Bello et al., 2020).

Una aproximación a estos resultados es que las mujeres están dejando 
poco a poco el ideal de la llamada hiperproductividad, una corriente muy 
impulsada por la sociedad moderna capitalista, que obliga a las personas 
a ser continuamente productivos y eficientes para lograr mayor éxito, 
principalmente económico, y ser más valiosos ante los demás, de modo 
que el tiempo de ocio no es bien visto (Domínguez et al., 2021).

Finalmente, aunque las mujeres de esta investigación declaran tener una 
aceptable conciliación vida-trabajo y concuerdan en que puede mejorar 
su equilibrio en ese aspecto si principalmente tuvieran mayor ingreso y 
pudieran dedicar más tiempo a su autocuidado (oCde, 2015), se detectó 
normalización en el exceso de trabajo no remunerado del hogar, lo que 
puede estar relacionado con la falta de difusión de información y con-
cientización sobre los derechos laborales de las mujeres.
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