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Presentación 
 
En este trabajo se identifican algunas de las actuales condiciones laborales de la población ocupada 

masculina y femenina en los principales centros urbanos de la región Centro de México, a través del 

análisis de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). Se utilizan como año base 1997 y 2000 

en virtud de que es hasta 1997 cuando los principales centros urbanos y áreas metropolitanas de la 

región de estudio quedan integradas en el levantamiento muestra de esta fuente estadística, que si bien 

tiene su primer levantamiento formal en 1987, en esa fecha únicamente dos ciudades quedaban insertas 

en la región Centro, paulatinamente se incorporaron otras 4 y es hasta 1997 cuando quedan integrados 

los siete principales centros urbanos de la región, por lo que para el caso específico de este trabajo se 

considera la información de estos últimos años. 

El trabajo de divide en tres apartados además de esta presentación: la caracterización socioespacial de 

la Región Centro, el análisis de las condiciones laborales a través de las variables seleccionadas y un 

último apartado de consideraciones finales. 

Antes de entrar directamente al análisis es necesario plantear algunas reflexiones sobre lo que el trabajo 

encierra. La temática del trabajo ha venido a constituirse como un tema obligado para abordarse desde 

distintas concepciones por las implicaciones de ella derivan tanto de índole social, como productiva, 

política, de estabilidad nacional, entre las más importantes, que pueden permitir una revisión para 

proponer alternativas a la situación actual del empleo-desempleo, el trabajo precario, de presión sobre 

los trabajadores, de la modificación de las jornadas laborales. 
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En particular los mercados de trabajo en las metrópolis son los que han experimentado una mayor 

modificación en diversos aspectos, derivados del proceso de globalización económica en que están 

insertos a escala mundial, y que Méndez (2002:1) denomina “aglomeraciones metropolitanas que se 

definen como principales nodos de articulación de la economía de redes, que concentran las funciones 

estratégicas para el funcionamiento del sistema, la acumulación de plusvalías y el gobierno del 

territorio”. 

En cada mercado de trabajo se experimentan así diferentes respuestas al reto generado por la 

globalización de donde se derivan especialidad de funciones para  afrontarla de acuerdo con la 

capacidad de recursos con que cuenten, y es en estas situaciones donde cada territorio va a reflejar su 

evolución económica, demográfica, relaciones sociales  y de género dando lugar a los diversos cambios 

económico-laborales de los espacios metropolitanos. 

Estos cambios de identifican dentro de un mercado laboral segmentado donde se experimenta una 

polarización de ingresos, un debilitamiento de determinados sectores, una escasa movilidad social y 

una contracción de ingresos en los niveles medios. De acuerdo como se presenten estos cambios las 

desigualdades sociales y económicas van en aumento, pero sí puede afirmarse que son evidentes las 

diferencias entre una ciudad y otra dentro de un país y con el resto, desplazando a la población ocupada 

de los sectores productivos formales hacia los informales o precarios. 

La forma de abordar este tipo de comportamiento y modificaciones es posible a través de la geografía 

regional y del trabajo que se encarga de analizar las diferentes respuestas del territorio ante el proceso 

de reestructuración productiva, derivado del proceso de globalización que ha modificado la 

composición de los mercados de trabajo. (Cfr. Aguilar y Escamilla, 2000, Rosales 2000) 
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La Región Centro 

Esta región históricamente se ha constituido como la principal concentración social, económica, 

política y cultural del país, agrupa entre el 35 y  40% del empleo manufacturero y terciario del país. De 

acuerdo con el último censo de población, en el 2000 aglutinó un total de 32 936 450 habitantes, que 

equivale al 33 por ciento de la población total del país, distribuida en siete entidades federativas: 

Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, que representan 

un total de 534 municipios y 16 delegaciones políticas (esto es el 5%  de la superficie total del territorio 

mexicano). En ella se localiza la Zona Metropolitana de la Ciudad de México como el centro 

predominante, así como las zonas metropolitanas de Puebla-Tlaxcala, Toluca, Cuernavaca y  

Querétaro, además de otros centros  urbanos importantes como Cuautla, Tehuacán, Pachuca, 

Tulancingo y San Juan del Río. (Ver  Fig. 1 y Cuadro 1) 

 
Cuadro 1. Región Centro. Evolución de la Población Total, 1950-2000 

       
POBLACIÓN 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Región Centro 7,759,379 10,825,170 15,931,701 23,533,883 27,073,577 32,936,450
Total Nacional 25,779,254 34,923,129 48,225,238 66,846,833 81,249,645 97,483,411
Porcentaje 30.1 31.0 33.0 35.2 33.3 33.8 

TASA DE              
CRECIMIENTO 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 1950-2000

Región Centro 3.4 3.9 4.0 1.4 2.0 2.9 
Total Nacional 3.1 3.3 3.3 2.0 1.8 2.7 
Fuente: Cálculos propios a partir de: SIC. DGE,  VII, VIII y IX Censo General de Población,  
            1950,1960, 1970. México INEGI,  X, XI y XII Censo General de Población y Vivienda,  
           1980, 1990 y 2000. México     
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Con respecto a la población urbana ha ido disminuyendo de 48 a 41 por ciento entre 1950 y 1990 y 

durante el período de 1970-1990 experimentó una desconcentración del crecimiento urbano de la 

región hacia otras regiones del país, al perder peso relativo la concentración urbana. 

En términos económicos la participación de la región en el producto interno bruto (PIB) para 1970 

creció hasta un 43 por ciento del total nacional, después de la crisis de principios del los ochenta la 

participación cayó a 40 por ciento en 1985 y se recuperó ligeramente a 43 por ciento. Durante ese 

período las actividades manufactureras se constituyeron como la principal aportación regional al  PIB 

nacional, pero cayó de 57 por ciento en 1970 a 53 en 1990. Este comportamiento muestra que en las 

últimas dos décadas se ha experimentado  

una desconcentración económica de la Región Centro, siendo notorio en las actividades industriales 

(Cuadro 2) (Tomado de Aguilar, 2002 Cuadro 1) 
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Condiciones Laborales en la Región Centro 

Entre 1987 y 1997 la población ocupada del a Región Centro ha aumentado con relativo equilibrio 

entre hombres y mujeres en relación de dos terceras partes de población masculina contra un tercio de 

población femenina, exceptuando Querétaro en 1994 y Pachuca en 1997 con 40 y 42 por ciento 

respectivamente. (Ver Fig. 2) 

La incorporación de población ocupada femenina ha sido más notoria a partir de las últimas crisis 

experimentadas tanto a nivel nacional como internacional ya sea para complementar el gasto familiar, o 

varias de ellas pasan a convertirse en jefes de familia y por tanto en el principal sostén. 

 

Cuadro 2. Participación de la Región Centro en el Total Nacional. 1950- 
1995  

      
           
  1950 1970 1990 1995  
           
Población total 30.1 33.0 33.3 33.48  
Población urbana 48.3 45.1 40.7 42.84  
Producto interno bruto n.d. 43.0 42.9 41.03  
Producto interno bruto en manufactura n.d. 56.5 53.2 n.d.  
           
Fuente: Cálculos propios de Secretaría de Industria y Comercio, 1950, 1970 e INEGI, 1990. VII, IX y XI. Censos Generales de 
             Población y Vivienda. Dirección General de Estadística, INEGI, México.  INEGI, 1996. Conteo de Población y Vivienda  
             1995. Resultados Definitivos. Tabulados Básicos,  INEGI, México. INEGI, 1996. Sistema de Cuentas Nacionales de 

             México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. INEGI, México. BANAMEX-ACCIVAL, 1998. Indicadores  
             Regionales de Actividad Económica. Estudios Económicos y Sociales.      
             n.d. no disponible      
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Fig. 2. REGIÓN CENTRO. POBLACIÓN OCUPADA POR GÉNERO 1987-2000
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Esta población entre 1997 y 2000 tanto para el caso de hombres como de mujeres presentó, aunque con 

porcentajes bajos, población que no cuenta con ninguna instrucción, siendo en la ciudad de Cuernavaca 

donde los hombres presentaron la mayor cifra en ambos años. 

Los porcentajes afortunadamente fueron aumentando en la medida en que aumentó el nivel de 

instrucción. Lamentablemente aún sigue siendo predominante un menor nivel de instrucción para el 

caso de las mujeres trabajadoras con respecto a los hombres, variando entre 10 a 25 por ciento. En 1997 

fue la ciudad de Toluca la que alcanzó mayor porcentaje de hombres con nivel de instrucción medio  

superior y superior, y para el 2000 les correspondió a Pachuca y Querétaro los mayores valores, 

rebasando incluso 25 por ciento. Asimismo son importantes la cifras de población ocupada que cuenta 

con un nivel de estudios secundarios, que permite ir avanzando en una educación formal que a su vez 

se puede ver reflejada en la capacitación posterior que la población trabajadora pueda obtener. 

(Ver Figs. 3a y 3b) 
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Esa población trabajadora masculina y femenina en general destina una jornada laboral superior a las 

35 horas semanales en su mayor porcentaje, sin embargo también algunos dedican una mayor cantidad 

de horas a su jornada entre 49 a 56 horas que en 1997 se presentó en la ciudad de Toluca y Cuernavaca 

en mayor proporción y en el caso de los hombres. Para el 2000 la ciudad de Pachuca fue la que registró 

el mayor porcentaje también en los hombres. 

Cabe mencionar que aquéllas ciudades donde se reportaron jornadas superiores a las 58 horas en 1997 

fueron en mayor proporción que para el 2000; en este último año Pachuca, Puebla y Querétaro fueron 

las ciudades donde los varones dedicaron un importante número de horas en el desempeño de su 

actividad productiva. (Ver Figs. 4a y 4b) 

 

Fig. 3a. REGIÓN CENTRO. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA, 1997
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Fig. 3b. REGIÓN CENTRO. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA, 2000
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Fig. 4a.
REGIÓN CENTRO.JORNADA DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN OCUPADA , 

1997
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Fig. 4b. REGIÓN CENTRO. JORNADA DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA, 2000
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En la mayoría de los casos estas jornadas de trabajo corresponden a ramas de actividad del trabajo 

formal, encontrándose por tanto en lugares específico en sus centros de trabajo, donde pueden tener 

acceso a los diversos servicios que durante su desempeño laboral pudiesen requerir. Sin embargo otra 

cantidad importante corresponde a las actividades de comercio  minorista, preparación de alimentos y 

bebidas que generalmente se sitúa en la vía pública quedando expuestos tanto  a condiciones 

ambientales, fenómenos meteorológicos, riesgos de inseguridad, peligros de accidentes diversos, pero 

que no tienen otra opción sino adecuarse a lo que el lugar destinado para desempeñar sus funciones les 

ofrece. 

Asimismo el tiempo de permanencia laboral les permite combinar otra serie de actividades que 

complementan la actividad principal, pero que les favorece allegarse de otros recursos extra para el 

complemento del gasto familiar. 
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De acuerdo con este último aspecto la cantidad de ingresos que reciben  los hombres y mujeres 

trabajadoras se ha venido comportando de la siguiente manera. En 1997 en todas las ciudades se 

alcanzó entre un 10 y 20 por ciento de trabajadores que recibieron menos 

Fig. 5a.
REGIÓN CENTRO. NIVELES DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN OCUPADA, 

1997

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

C
D

. D
E 

M
EX

IC
O

H
O

M
M

U
J

PA
CH

U
C

A
H

O
M

M
U

J
TO

LU
CA

H
O

M
M

U
J

C
U

ER
N

A
V

A
C

A
H

O
M

M
U

J
PU

EB
LA

H
O

M
M

U
J

Q
U

ER
ET

A
RO

H
O

M
M

U
J

TL
A

X
CA

LA
H

O
M

M
U

J

NO REC.INGR.
MAS 10 S. M.
DE 5-10 S. M.
DE 3 A 5 S.M.
DE 2 -3 S.M
DE 1-2 S.M.
MENOS DE 1 S.M.

Fig. 5b. REGIÓN CENTRO. NIVELES DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA, 2000
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de un salario mínimo, particularmente en la ciudad de Tlaxcala, donde tanto hombres como mujeres no 

recibieron siquiera un salario mínimo. Otra ciudad donde las  mujeres recibieron apenas ese salario fue 

en Pachuca, alcanzando inclusive un 30 por ciento, lo que da idea de las condiciones desfavorables 

salarialmente hablando. Esta situación no mejoró ya que las percepciones entre uno a dos salarios 

mínimos fueron las prevalecientes, seguidos de dos a tres salarios. Para esta fecha también es 

importante destacar que hubo población trabajadora que no recibió ingresos, que por supuesto fue más 

notoria en el caso del as mujeres, correspondiendo nuevamente a Tlaxcala la máxima representación. 

(Fig. 5a) 

En la fig. 5b los niveles de ingreso para el 2000 muestran modificaciones en la distribución. Las 

percepciones menores   a un salario disminuyeron, salvo el caso de Tlaxcala. Entre uno y dos salarios 

mínimos apenas fue representativo en la Ciudad de México, contra la ciudad de Cuernavaca y las 

mujeres que correspondieron al mayor porcentaje. Los salarios entre 2 y 5 se extendieron en Pachuca, 

Toluca, Cuernavaca y Puebla. Un fenómeno interesante de resaltar fue el porcentaje elevado de más de 

10 salarios registrado en la Ciudad de México, más para los hombres, pero también en el caso de las 

mujeres, que forzosamente está relacionado con servicios especializados financieros y profesionales. 

Los porcentajes para la no percepción de ingresos en este año disminuyeron, pero continuaron 

prevalecientes en Tlaxcala y Ciudad de México, las posiciones contrastante sen la gran metrópoli 

fueron evidentes. 

Relacionado con las percepciones se hace referencia a las prestaciones a que pueden tener acceso los 

trabajadores hombres y mujeres (Fig. 6a y 6b). Si bien en ambos años  logran obtener las prestaciones 

de ley como el aguinaldo y/o vacaciones y otras más, son significativos los porcentajes de hombres y 
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mujeres que no son objeto de percibirlas, al  no contar con ninguna prestación, dado que se 

autoemplean aumentando las filas de la informalidad. 

Fig. 6a. REGIÓN CENTRO. POBLACIÓN OCUPADA POR TIPO DE PRESTACIONES, 
1997
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 Fig. 6b. REGIÓN CENTRO. POBLACIÓN OCUPADA POR TIPO DE PRESTACIONES, 

2000
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Cada una de estas condiciones laborales de que son objeto los trabajadores y trabajadoras en la Región 

Centro ponen en evidencia que aún distan de alcanzar mejoras tanto en su desempeño como en los 

beneficios que pueden obtener por el simple hecho de desempeñarlo, de la índole y categoría que sea, 

pero de la que pueden esperar situaciones de vida mejores en la medida en que van dejando sus 

mayores esfuerzo en él. 

La desconcentración de actividades y personas que se experimenta en la región ha condicionado la 

manifestación de mercados de trabajo más inestables y en su caso precarios, donde a pesar de 

prevalecer jornadas laborales cercanas a las 40 horas, pero con cierta flexibilización en horarios a 

tiempo parcial, que aunque reducen la posibilidad de mayores ingresos, sí contribuyen   a no 

descompensar su gasto familiar. 

El evidente aumento del sector terciario en particular del comercio al menudeo, engrosa las filas de los 

trabajadores en un mercado informal cuya característica básica es la inestabilidad laboral tanto en 

ingresos como en los espacios donde realizarlo. En algunos casos esto conlleva un trabajo más intenso 

contra los empleos bien establecidos, extendiéndose por tanto los horarios de trabajo y esfuerzos para 

realizarlos. 

El cuadro tres permite visualizar cuáles son esas ramas de actividad en que se han venido empleando, 

extendiéndose entre los trabajares y trabajadoras actividades menos formales y más inestables de las 

que se derivan sus precarias condiciones laborales, por una parte, y por la que muestran la constante 

movilidad de funciones por género. 

Si bien se presentan servicios especializados, también hay un predominio del comercio informal y los 

servicios domésticos, principalmente entre las mujeres, aunque también se presentan especialidad de 

funciones de acuerdo a la ciudad y las actividades productivas tradicionales por región. 
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Cuadro N° 3. Región Centro. Distribución porcentual del empleo por género.   

1997 
Sector Económico Hombres Sector Económico Mujeres
Ciudad de México     
Comercio minorista 10.2 Comercio minorista 7.2
Alquiler de inmueb.y serv.finan. y prof. 6.2 Serv.médicos, educación y esparc. 6.7
Serv. de reparación 6.1 Serv.domésticos 3.6
Serv.médicos, educación y esparc. 5.4 Alquiler de inmueb.y serv.finan. y prof. 3.4
Transportes y serv. conexos 5.2 Admón. Púb. y defensa 2.5
Ciudad de Pachuca     
Comercio minorista 8.6 Serv.médicos, educación y esparc. 10.1
Serv.médicos, educación y esparc. 7.1 Comercio minorista 9.4
Serv. de reparación 6.0 Serv.domésticos 5.7
Admón. Púb. y defensa 5.7 Admón. Púb. y defensa 4.3
Transportes y serv. conexos 5.0 Hot.,sim. y serv.prep. y vta.alim.y beb.estab. 3.3
Ciudad de Toluca     
Comercio minorista 8.8 Serv.médicos, educación y esparc. 8.6
Admón. Púb. y defensa 6.5 Comercio minorista 7.0
Serv.médicos, educación y esparc. 6.1 Admón. Púb. y defensa 5.1
Serv. de reparación 5.9 Serv.domésticos 3.6
Prod.metál.maq. y equipo 4.8 Alquiler de inmueb.y serv.finan. y prof. 1.9
Ciudad de Cuernavaca     
Construcción 8.3 Comercio minorista 7.2
Comercio minorista 7.9 Serv.domésticos 6.9
Transportes y serv. conexos 5.9 Serv.médicos, educación y esparc. 6.4
Serv. de reparación 4.9 Hot.,sim. y serv.prep. y vta.alim.y beb.estab. 3.5
Serv.médicos, educación y esparc. 4.4 Inds. Quím.del hule, plást., vid., cem. 2.4
Ciudad de Puebla     
Comercio minorista 9.1 Serv.médicos, educación y esparc. 6.9
Prod.metál.maq. y equipo 6.1 Comercio minorista 6.8
Construcción 5.6 Serv.domésticos 4.6
Serv.médicos, educación y esparc. 5.5 Hot.,sim. y serv.prep. y vta.alim.y beb.estab. 2.6
Serv. de reparación 5.2 Alquiler de inmueb.y serv.finan. y prof. 2.3
Ciudad de Querétaro     
Comercio minorista 8.3 Comercio minorista 8.7
Prod.metál.maq. y equipo 7.7 Serv.médicos, educación y esparc. 7.2
Serv. de reparación 5.4 Serv.domésticos 4.5
Transportes y serv. conexos 4.9 Hot.,sim. y serv.prep. Y vta.alim.y beb.estab. 4.3
Alquiler de inmueb.y serv.finan. y prof. 4.3 Prod.metál.maq. y equipo 2.7
Ciudad de Tlaxcala     
Ind.textil excepto prendas vestir 9.9 Comercio minorista 7.7
Comercio minorista 9.2 Serv.médicos, educación y esparc. 7.3
Actividades agropecuarias 8.5 Fabricación prendas vestir 3.9
Serv.médicos, educación y esparc. 5.9 Serv.domésticos 2.9
Admón.púb. y defensa 4.4 Admón.púb. y defensa 2.4
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2000 
Sector Económico Hombres Sector Económico Mujeres
Ciudad de México     
Comercio minorista 9.7 Comercio minorista 7.2
Transportes y servicios conexos 5.6 Serv.médicos, educación y esparc. 6.7
Alq. de inm. yser. Fin. y prof. 5.3 Serv.domésticos 4.5
Serv.médicos, educación y esparc. 4.9 Alquiler de inmueb.y serv.finan. y prof. 3.3
Admón. Púb. y defensa 4.8 Admón. Púb. y defensa 2.5
Ciudad de Pachuca     
Comercio minorista 8.0 Serv.médicos, educación y esparc. 10.3
Admón. Púb. y defensa 7.0 Comercio minorista 8.0
Transportes y servicios conexos 6.3 Admón. Púb. y defensa 4.9
Serv. de reparación 5.8 Serv.domésticos 3.3
Serv.médicos, educación y esparc. 5.5 Hot.,sim. y serv.prep. y vta.alim.y beb.estab. 2.2
Ciudad de Toluca     
Comercio minorista 8.5 Comercio minorista 7.4
Construcción 6.4 Serv.médicos, educación y esparc. 7.1
Prod.metál.maq. y equipo 5.6 Serv.domésticos 3.5
Admón. Púb. y defensa 5.5 Admón. Púb. y defensa 3.4
Productos alimenticios, beb. y tab. 4.8 Alquiler de inmueb.y serv.finan. y prof. 1.9
Ciudad de Cuernavaca     
Construcción 8.9 Serv.domésticos 7.2
Comercio minorista 6.8 Serv.médicos, educación y esparc. 7.0
Transportes y servicios conexos 6.5 Comercio minorista 6.9
Serv. de reparación 5.0 Hot.,sim. y serv.prep. y vta.alim.y beb.estab. 3.4
Serv.médicos, educación y esparc. 4.8 Admón. Púb. y defensa 2.7
Ciudad de Puebla     
Comercio minorista 8.0 Comercio minorista 7.9
Prod.metál.maq. y equipo 7.5 Serv.médicos, educación y esparc. 7.3
Serv. de reparación 5.0 Fabricación prendas vestir 3.4
Transportes y servicios conexos 5.0 Serv.domésticos 3.0
Serv.médicos, educación y esparc. 4.4 Hot.,sim. y serv.prep. y vta.alim.y beb.estab. 2.3
Ciudad de Querétaro     
Prod.metál.maq. y equipo 7.9 Comercio minorista 8.9
Comercio minorista 7.8 Serv.médicos, educación y esparc. 7.6
Transportes y servicios conexos 5.6 Serv.domésticos 3.5
Serv.médicos, educación y esparc. 4.9 Alquiler de inmueb.y serv.finan. y prof. 3.0
Alquiler de inmueb.y serv.finan. y prof. 4.4 Prod.metál.maq. y equipo 2.9
Ciudad de Tlaxcala     
Actividades agropecuarias 11.2 Comercio minorista 7.0
Comercio minorista 6.6 Serv.médicos, educación y esparc. 5.9
Construcción 6.0 Fabricación prendas vestir 4.9
Ind.textil excepto prendas vestir 5.0 Serv.domésticos 2.8
Transportes y serv. Conexos 4.3 Admón. Púb. y defensa 2.8
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