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RESUMEN

Las cuentas nacionales con enfoque de género y las cuentas satélites, son una herra-
mienta que hacen visible una de las injusticias históricas de la sociedad, y permiten formular 
una política económica tendiente a la eliminación de las diversas formas de discriminación 
y atraso social. Las cuentas satélites, permiten hacer visible la creciente pobreza y margi-
nación de las mujeres, así como la feminización migratoria en México. Las mujeres no son 
visibles en los avances científicos y tecnológicos, permanecen ocultas por la discrimina-
ción y ubicación laboral, al existir inequidad económica, urgen acciones que reorienten el 
presupuesto y gasto social, en pro de la potenciación de sus capacidades, como prioridad 
de la sociedad en su conjunto. Las cuentas satélites dan  coherencia a ingresos y gastos, al 
analizar sucesos económicos y sociales, e incluyen rasgos y características que conciernen 
a los múltiples problemas de género. 

Palabras clave: migración y pobreza, cuentas nacionales con enfoque de género, 
cuentas satélites. 
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ABSTRACT

INational accounts with a gender approach and gender satellite accounts are a tool that 
make perceptible one of  the historical injustices of society and allow to formulate an eco-
nomic policy aimed at eliminating various forms of discrimination and social backwar-
dness. Satellite accounts can detect the growing poverty and marginalization of women 
and the feminization of migration in Mexico. Women are not visible in the scientific and 
technological advances, they remain hidden by discrimination and job placement, as there 
is economic inequality, some peremptory actions should be taken to reorient the budget 
and social spending towards the enhancement of their capacities as a priority of society as 
a whole. Satellite accounts give consistency to both incomes and expenses when analyzing 
economic and social events, and include features and characteristics concerning the varied 
gender problems.

Key words:  Migration and Poverty, National Accounts from a gender perspective, 
Satellite Accounts.
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Introducción

Las cuentas nacionales son un ins-
trumento para llevar a cabo una polí-
tica económica coherente de acuerdo 
a las necesidades de los especialistas, 
en el diseño de las decisiones y estra-
tegias en el sector público y privado 
relativo a las cuentas macro econó-
micas, así como la utilidad de éstas en 
los países con economías de mercado, 
este conjunto de sistemas de cuentas 
nacionales ha tenido gran relevancia 
en la Comisión Estadística de las 
Naciones Unidas.

Las cuentas nacionales han llevado 
un proceso de revisión internacional 
al cual le han hecho una serie de 
cambios para su utilización. A partir 
de trabajos  en los que participaron 
Naciones Unidas, el Banco Mundial, 
la OECD, EUROSTAT y el FMI. 
El Sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN) permite elaborar las cuentas 
que miden la actividad económica en 
su conjunto, a través de la medición 
del PIB, en las distintas naciones del 
orbe como resultado de la coopera-
ción internacional.

Sin embargo el Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN) no solamente tiene 
repercusiones en lo económico sino 
en lo social y cultural, ya que su 
importancia va más allá de la esfera 
pública y privada, e incluye el trabajo 
de las mujeres a las cuentas. Los estu-
dios de genero al respecto, diversas 

especialistas hacen un esfuerzo por 
hacer visible y cuantificar el papel que 
juegan las mujeres en el proceso eco-
nómico, las cuentas satélite se basan 
en el trabajo privado de ellas, ya que 
cuando un trabajo o servicio se femi-
niza tiende a devaluarse por efectos 
de las construcciones sociales econó-
micas y culturales androcéntricas. 

Los estudios de género desde la 
perspectiva cuantificable, han repre-
sentado un verdadero desafío para 
el análisis científico económico, al 
representar cuantitativamente las 
características tradicionales que se 
expresan en términos no monetarios, 
y su contribución en el crecimiento y 
desarrollo social que necesita de uni-
dades monetarias para su medición, 
debido a que por un lado tenemos el 
trabajo extra domestico remunerado y 
el trabajo domestico no remunerado, 
que es parte sustancial, pero extra 
para la mayoría de las mujeres, debido 
a que no basta con reproducir los 
medios para producir, también hemos 
de reproducir la fuerza de trabajo, la 
energía para hacer más eficiente la 
producción.

Es decir si una mujer desarrolla una 
actividad de preparación de alimentos 
en una fábrica se considera factible 
incorporarlo en el valor agregado, 
pero si esa misma mujer prepara ali-
mentos en su casa para consumo fami-
liar, se considera trabajo doméstico, 
por tanto no contable  la pregunta es: 
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¿Hasta donde se considera económica 
su actividad? Porque al no ser sujeta 
de estadística se pierde su aportación 
a la sociedad.

Estas discrepancias se están reco-
nociendo por algunos autores, sin 
embargo existen diferentes aspectos 
simbólicos que hemos de reconocer 
como por ejemplo, el trabajo en el 
hogar se considera como parte de tra-
bajo subjetivo, el trabajo asalariado 
es parte del complemento, de una 
necesidad, así como también implica 
una reflexión y efectos diferentes 
de clase social, genero, profesión, e 
implicaciones circunstanciales para la 
mayoría de las personas.  

Aunque los estudios de las mujeres 
a la economía en muchos casos apenas 
están abriendo brecha, existen múlti-
ples aportaciones desde la perspectiva 
de género en la disciplina.

Bajo éstas características del aná-
lisis, los enfoques para captar la nueva 
realidad en la cual la mujer se incor-
pora al mercado de trabajo, incluyen  
nuevas mediciones y otros tipos de 
estadísticas, como son los estudios 
del uso del tiempo y sistemas con-
tables que comprenden unidades de 
medidas monetarias.

A través del diseño de un modelo 
matemático estocástico, se podría 
analizar el trabajo privado, en donde 
se incluyan las horas y pluralidad de 
actividades que las mujeres realizan 

en lo privado, sin embargo no daría 
cuenta de la administración de los 
recursos que tradicionalmente perte-
nece a los hombres en el tiempo.

El trabajo domestico al no dejar 
plusvalía inmediata y directa, no deja 
ganancias al capital, en el caso del tra-
bajo asalariado se paga una parte que 
es para la reproducción de la fuerza de 
trabajo, pero otra se la apropia el capi-
talista, debido a ello, el capital se apo-
dera de cada vez más trabajo domes-
tico que se pueden convertir en bienes 
o servicios mercantiles al mercado, 
para el marxismo, el trabajo domes-
tico se reconoce como la producción 
de bienes o valores de uso sean o  no  
producto para el intercambio mer-
cantil, cabe señalar aquí que fueron 
feministas marxistas las que dieron 
a conocer la importancia del trabajo 
domestico, para la comprensión de la 
reproducción social.

Es importante resaltar la impor-
tancia del trabajo domestico como 
parte inicial de los trabajos sobre 
género, y para la comprensión de la 
aportación de las mujeres a la repro-
ducción social, además porque la 
unidad familiar es sujeto de produc-
ción, pero también de consumo, y 
es un factor para la reproducción del 
sistema económico, en los estudios de 
psicología es parte de la subordina-
ción y el ejercicio del poder.
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La división sexual del trabajo surge 
en el mercado en donde se divide por 
cuestión de sexo, pero también es 
motivo de discriminación salarial, 
las autoras marxistas al hablar de 
la división sexual del trabajo extra 
domestico (segregación ocupacional) 
colocan de relieve la desigualdad eco-
nómica entre hombres y mujeres  

En la utilización de un modelo 
dinámico matemático se agregarían 
las horas de trabajo remunerado, más 
las del privado el cual nos arrojara la 
combinación del trabajo social y pri-
vado así como el impacto que sufriría 
la pluralidad de actividades realizadas 
por la mayoría de las mujeres, este 
último instrumento nos apoyaría al 
modelo de cuentas satélite.  

Estas nuevas metodologías y 
modelos utilizados por instituciones 
como Naciones Unidas, BM, OIT, 
UNIFEM, centran su atención en  
modelos de las cuentas nacionales en 
la medición del tiempo, como algunos 
estudios de países desarrollados.

Otros sistemas y novedosos tipos 
de encuestas han sido creados y se 
encuentran en diferentes etapas de 
desarrollo como las Living Standard 
Measurement Studies, el Sistema 
de Cuentas Laborales, Cuentas de 
Recursos Humanos, Matrices de Con-
tabilidad Social y Sesame, Cuentas 
de Producción de Hogares y cuentas 
satélites funcionales. 1

En todos estos sistemas aparece 
la participación del concepto de 
género, pero son las cuentas satélites 
funcionales las que permiten usar el 
concepto como centro principal del 
estudio. 

En la actualidad la aplicación de 
medidas de corte estructural, han con-
ducido a la precarización del mercado 
laboral y el corte drástico de benefi-
cios sociales, lo que ha repercutido 
en el ámbito privado, traduciéndose 
en un incremento del trabajo familiar, 
realizado por las mujeres, jóvenes 
y niños de grupos de población de 
ingresos bajos, y en lo social el pro-
blema reside en que los diferentes 
programas de estabilización, que no 
toman en cuenta la transferencia de 
los costos del mercado a las fami-
lias, en las que en su mayoría son 
mujeres las que han buscado estrate-
gias que permitan la supervivencia de 
la familia, con menos ingresos y mas 
horas de  trabajo.

En general los bienes que se com-
pran en el mercado no se consumen 
como tal tienen que pasar por un pro-
cesamiento a través del trabajo domes-
tico, así que mientras menos desa-
rrollo de la producción social, mayor 
peso existirá en el trabajo domestico 
para la producción de valores de uso 
y de cambio a partir del trabajo no 
asalariado.
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De todos es sentido que las medidas 
económicas han provocado un verti-
ginoso crecimiento de la pobreza y la 
miseria en América Latina, pero en 
particular de las mujeres.

Caso Puebla

En cuanto a Puebla (Ver Tabla 1) 
, Ios índices de Desarrollo relativo 
al Género nos demuestran las des-
igualdades sociales entre hombres 
y mujeres de los diferentes munici-
pios; los más afectados son: Olintla  
(0.5268), Chiconcuatla (0.5064), 
Vicente Guerrero (0.5062), Chichi-
quila (0.5018), Zoquitlán (0.5), Hue-
huetla (0.4733), Coyomeapan (0.473) 
, pues cuentan con índices bajos para 
el progreso de cada una de estas 
poblaciones afectando en especifico 
a las mujeres sin acceso a una vida 
digna, educación y vivienda. 

Mención especial  representan  tres 
municipios que tienen un nivel de 
pobreza y marginación como el de 
muchos países de África, ya que no 
cuentan con los recursos elementales 
para su desarrollo, estos son: Chil-
chotla (0.4705), Eloxochitlán (0.4658) 
y  Hueytlalpan (0.4237). Estos muni-
cipios, como se aprecia en los índices 
de cuadro la pobreza esta generalizada 
y por lo tanto la discriminación en 
contra de las mujeres se acentúa más, 
consideramos su situación como un 
producto de la violencia  económica 

expresada en la ausencia de apoyos 
gubernamentales que reconozcan sus 
derechos humanos y que sean visibles 
en el contexto de una política econó-
mica incluyente, debido a esto, consi-
deramos su situación de abandono y 
retraso para las condiciones modernas 
actuales 

El criterio de esta metodología 
como anteriormente se señala no 
incluye el libre acceso de las mujeres 
a los avances y desarrollo tecnológico 
que también es pertinente hacerlo 
visible, ya que si bien indica el acceso 
a la educación, a un a vida digna, 
vivienda, salud, no esta presente lo 
anterior y para las mujeres de estos 
lugares (Chilchotla, Eloxochitlán y  
Hueytlalpan) , por ello es importante 
hacer  no solamente realizar esta ubi-
cación (IDG), sino colocar de relieve 
que el desarrollo tecnológico esta 
negado para ellas y legitimado por la 
política económica existente .

Es importante mencionar que el 
índice 0.8135 es para el municipio 
de Puebla, pareciera que las mujeres 
tienen libre acceso a los beneficios de 
la salud, educación, vivienda, entre 
otros, sin embargo, si tomamos en 
cuenta que el Estado esta en un retro-
ceso para el desarrollo del país, debido 
a las inadecuadas estrategias políticas 
emprendidas por los gobiernos en 
turno.
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Municipio IDG Municipio IDG

Puebla 0.8135 Olintla 0.5268

Tételes de Ávila Castillo 0.7765 Chiconcuautla 0.5064

San Pedro Cholula 0.7734 Vicente Guerrero 0.5062

San Martín Texmelucan 0.768 Chichiquila 0.5018

Juan Galindo 0.7669 Zoquitlán 0.5

San Juan Atzompa 0.6592 Huehuetla 0.4733

Tepeojuma 0.6592 Coyomeapan 0.473

San Jerónimo Tecuanipan 0.6588 Chilchotla 0.4705

Huaquechula 0.6581 Eloxochitlán 0.4658

Zacapoaxtla 0.6578 Hueytlalpan 0.4237

Tabla 1 
Indice de Desarrollo Relativo al Género (Idg), 2004

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano México. PNUD, 2004

Uno de los principales elementos a 
considerar son los recursos naturales, ya 
que son zonas desérticas o semidesér-
ticas y tierras erosionadas, en las cuales 
resulta casi imposible la producción de 
alimentos tanto para su consumo como 
para su comercialización. 

Una posibilidad de inversión en 
esta región, seria la construcción de 
infraestructura en donde se pudiese 
ocupar mano de obra, posteriormente 
la venta de productos elaborados para 
la construcción por las características 
de temperatura alta o bien que las 
mujeres podrían impulsar proyectos 

colectivos con apoyo de recursos por 
parte del gobierno. 

Si bien es cierto que la pobreza, 
entendida como escasez o carencia de 
lo necesario para el sustento diario, 
ha existido prácticamente en todos los 
grupos humanos donde hay diferen-
cias sociales, es necesario reconocer 
que cada sociedad y época  vive de 
manera distinta, sin embargo en la 
actualidad es urgente el diseño de polí-
ticas publicas encaminadas a superar 
el rezago económico de millones de 
familias mexicanas. 
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La desigualdad, que marca la 
pobreza, no solo se percibe en el nivel 
de satisfacción o bienestar, sino tam-
bién en la forma de vivirla y valorarla 
como condición social. En muchas 
ocasiones se ha querido ver en ella, 
una expresión inherente a la natura-
leza humana, una condición natural 
de la sociedad y de la historia.

El trabajo de las mujeres y su apor-
tación al bienestar de la sociedad en 
su conjunto debiera estar presente 
para estimar su contribución domes-
tica y comunitaria en la producción a 
través de las cuentas satélite que per-
miten hacerlo visible y cuantificable. 

El Índice de Potenciación de 
Genero (Ver Tabla 2) mide la partici-
pación política, económica y la toma 
de decisiones, así como la administra-
ción de los recursos de las mujeres,  
cabe mencionar que en el Estado de 
Puebla cuenta con una población 
total femenina de 2 millones 929 
mil 199, y una población masculina 
de 2 millones 722 mil 172, según 
el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO-Puebla); los municipios 
con mayor índice de potenciación de 
género son: Acatlán (0.6768), Hue-
yapan (0.6762), San Salvador el Seco 
(0.6648), San Pablo Anicano (0.6538), 
lo cual indica que las mujeres no 
tienen esta libertad para acceder a 
la decisión sobre los recursos, con-
sideramos que esto se debe al nivel 
de preparación escolar y cultural así 

como el peso del machismo en estos 
municipios, así también Puebla se 
encuentra en el treceavo lugar con un  
indicador de 0.6296; lo cual indica 
que el androcentrismo esta presente 
han las actividades cotidianas de 
todos los municipios.  

Tenemos también Atlequizayan 
(02778), Coyomeapan (02586), La 
Magdalena Tlatlauquitepec (0.2173) 
y Tepemaxalco (0.2148) con ínfima 
participación de las mujeres sobre los 
recursos y participación política.

En éstos municipios vemos como 
se hacen patentes las relaciones de 
poder no compartido como forma de 
discriminación política en las mujeres 
ya que no tienen mayor participación 
en las decisiones en la comunidad, 
tampoco se refleja su aportación eco-
nómica en el diseño de las políticas 
publicas.

El análisis de estas situaciones, 
debería ser parte de la agenda micro 
y macroeconómicas del país incluso 
se debería considerar tema de Estado, 
para la toma de estrategias así como 
también como condición ineludible 
en el diseño de planes y programas de 
desarrollo de una política económica 
con equidad. 

La aportación de trabajos de inves-
tigadoras han orientado a la elabora-
ción de datos acerca del trabajo de las 
mujeres para incidir en la formulación 
y presupuesto nacional y regional, 
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Tabla 2.
 Índice de Potenciación de género (IPG), Municipios de Puebla 2004.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano México. PNUD, 2004.

Municipio IPG Municipio IPG

Acatlán 0.6768 Jonotla 0.3883

Hueyapan 0.6762 San Diego la Mesa Tochimiltzingo 0.3741

San Salvador el Seco 0.6648 San Martín Totoltepec 0.3737

San Pablo Anicano 0.6538 San Felipe Tepotlán 0.3701

Ixcaquixtla 0.6535 Atoyatempan 0.3545

Quecholac 0.6436 Ixcamilpa de Guerrero 0.3411

Huaquechula 0.6432 San Pedro Yeloixtlahuaca 0.3344

Juan Galindo 0.6426 Xochitepec 0.324

Zacapoaxtla 0.636 Caxhuacan 0.3195

Los Reyes de Juaréz 0.6316 Camocuautla 0.3065

Xayacatlán de Bravo 0.6303 Xochitlán Todos Santos 0.3061

Puebla 0.6295 Atlequizayan 0.2778

Cuapiaxtla de Madero 0.6296 Coyomeapan 0.2586

Mazapiltepec de Juárez 0.6292 La Magdalena Tlatlauquitepec 0.2173

Palmar de Bravo 0.6258 Tepemaxalco 0.2148

superando la neutralidad de tales pre-
supuestos, incluso podríamos señalar 
que bajo esta perspectiva se oculta la 
discriminación de que son objeto las 
mujeres y su trabajo, y consideramos 
que esto debe ser superado. 

Los distintos presupuestos impactan 
en forma diferente a hombres y mujeres 
y los cambios al respecto en términos 
de gastos públicos contienen y pro-
vocan sesgos propios de una inefi-
ciencia en política macroeconómica, 
la pregunta es si estos sesgos son pro-

vocados con intención donde subyace 
la discriminación hacia las mujeres.  

El discurso político ha aparecido 
como un avance en términos de plu-
ralidad y libertad social y política así 
como la generación de una aparente 
estabilidad y bienestar acompañada 
de la imperiosa ideología de compe-
titividad, el sentido de estas afirma-
ciones cambia drásticamente, cuando 
las confrontamos con la realidad 
social, que sin dudar exige verdaderas 
reformas estructurales.
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Sin duda todos los recortes pre-
supuestarios que han reducido el 
bienestar social, los cuales el Estado 
asumía como parte de las medidas 
de protección a las familias ha sido 
traspasada a los millones de hogares 
donde la mayor carga ha recaído a las 
mujeres, incluso se habla de la femi-
nización de la pobreza, existen miles 
de ejemplos en los cuales servicios 
sociales se han privatizado, lo que 
significa un incremento de pagos adi-
cionales que han tenido que sufragar 
los hogares lo que significa un incre-
mento de gastos totales.

En los hogares en donde el ingreso 
era suficiente para pagar sus gastos 
actualmente se han visto obligados a 
buscar ingresos adicionales, esto ha 
conducido a que las mujeres participen 
activamente en el mercado de trabajo 
para conseguir ese complemento de 
ingreso familiar, sin embargo ellas lo 
hacen en forma desventajosa al encon-
trarse en la mayoría de los casos no 
preparadas para asumir demandas del 
mercado cada vez más amplias, donde 
ellas no han podido cubrir debido a la 
prioridad que por peso cultural tienen 
los hombres.  Por otro lado las tareas 
domesticas las siguen cubriendo ellas 
ya que aún no existe consciencia de 
parte de los hombres por cubrirlas.

Si bien el Estado a través de los 
impuestos tiene obligación de finan-
ciar los servicios sociales que presta, 

interviene el tipo de política de 
impuestos directos e indirectos.  

La técnica del uso del tiempo, nos 
podría dar una visión e interpretación 
de las horas mujer trabajadas y nos 
arrojaría datos de la vida no solo de 
las mujeres sino de la sociedad en su 
conjunto, en términos de agregados 
monetarios pero además, nos pro-
porcionaría la combinación de otros 
datos como de las cuentas nacionales 
más reales, incluso esta incorporación 
incrementaría el total del PIB y una 
visión más coherente y verídica de 
sus componentes.

Por otra parte, tendríamos en 
periodos de depresión como el actual, 
una interpretación más real en cuanto 
comparar el PIB a través del tiempo 
porque cuando actividades del hogar 
pasan a través del mercado y vice-
versa, el PIB en las cuentas nacio-
nales aumenta o disminuye sin que 
haya cambiado la cantidad de bienes 
y servicios producidos, en esta forma 
se superaría la inconsistencia de éste.

Hemos de señalar aquí que es nece-
sario considerar que el trabajo domés-
tico crea valor añadido o que se incor-
pora a otras actividades. Desde hace 
algún tiempo, han parecido algunos 
trabajos que analizan este tema de la 
posición de la mujer en la teoría eco-
nómica. 

Hemos de señalar que en los estu-
dios macro sociales en donde se pre-
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sentan los diversos índices como el 
Índice de Desarrollo Humano, en 
donde se destaca la participación 
de las mujeres, cubren el vacío que 
existía al disponer solamente de las 
tradicionales cuentas nacionales que 
no ofrecen un sólido fundamento para 
el análisis de problemas demográficos 
y sociales.

Amartya Sen, impulsor de estos 
Índices elaborados por el Programa 
de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (UNDP) contribuyen sobre 
los aspectos mecánicos del PIB, ya 
que el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), en los análisis de estadística 
cuestionan este agregado asentado en 
la Teoría Económica y Social permi-
tiendo una interpretación más clara y 
verídica de la vida social y económica 
que se ven reflejados en la política.

Lo anterior permite visualizar el 
aporte del trabajo de las mujeres a 
la producción de bienes y servicios 
en comparación con el acceso a un 
mejoramiento de su nivel de vida, 
mujeres y hombres buscan y com-
parten el acceso a bienes y servicios, 
sin embargo el acceso a ello es limi-
tado cuando se trata de una igualdad 
de condiciones, justamente de ello se 
desprende el IDH, en general en donde 
se contabilizan los bienes y servicios 
creados en el ámbito social, pero se 
desconocen los creados en el privado 
y su forma de contabilizarlos. 

Por otro lado las mujeres se ven 
limitadas en cuanto a la distribución 
de puestos de trabajo y remunera-
ciones por cuestión de discriminación 
de género, incluso a mayor esfuerzo, 
no existe una igualdad de remune-
ración con respecto a los hombres, 
incluyendo la participación y repre-
sentatividad como ciudadanas, incluso 
siendo la mayoría de la población en 
México, lo que refleja discriminación, 
violencia de sus derechos más elemen-
tales y como consecuencia inequidad 
en la toma de decisiones políticas . 

En forma similar, la distribución 
del ingreso o la participación en el 
producto de

los dos géneros puede enfocarse en 
su aspecto de equidad y justicia pero 
también en cuanto a su repercusión 
sobre el nivel del producto nacional. 
Hay que insistir en que no hay contra-
dicción entre la equidad y eficiencia, 
así las categorías económicas neutras, 
a través de las cuales se ha medido el 
desarrollo económico y social, para 
hacer visible lo que tradicionalmente 
la economía ha mantenido oculto –el 
trabajo familiar domestico y sus rela-
ciones-, el escenario se amplía ya que 
la base de la disciplina económica, es 
la producción y el intercambio mer-
cantil. La producción mercantil y el 
bienestar de las personas es un obje-
tivo social y político, no una cuestión 
privativa de las mujeres. Bajo esta 
perspectiva el poder se ubica en el 
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ámbito ideológico, sin considerar que 
se desplaza a las relaciones de explo-
tación y sobre explotación, clase, 
raza, etnia y preferencia sexual y por 
tanto, atañe también a las relaciones 
de género. 

Las estadísticas y la contabilidad 
del sistema de cuentas en general 
reflejan el nivel de la actividad econó-
mica, se miden a través de las institu-
ciones y los intereses y valores mone-
tarios, más no desde un punto de vista 
antropocéntrico.

Cuentas nacionales: pobreza y 
migración

Consideramos que las reformas 
económicas (que por supuesto no han 
tocado el fondo del problema), han 
conducido a una mayor desigualdad 
acentuada por el crecimiento de 
niveles de pobreza y marginación 
polarizando aun mas a la población, 
para el caso de las mujeres.

En las comunidades indígenas se 
encuentran los mayores niveles de des-
nutrición así tenemos que el 76% en 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, 
niños y mujeres mueren por este mal, 
enfermedades gastrointestinales, des-
nutrición, partos mal atendidos, falta 
de atención básica en comunidades 
principalmente indígenas, general-
mente todas prevenibles. (INEGI).

Aunado a lo anterior el Índice de 
Pobreza Humana en México (Ver 
Cuadro 1), en especial los Estados ya 
mencionados, cuentan con el grado 
de pobreza severa, pues las política 
públicas han desviado sus estrategias 
para el combate de esta problemática , 
siendo las victimas de esta imposición  
las mujeres y los niños.

Actualmente la Mujer requiere de 
apoyos contundentes ya que al igual 
que se desarrollan los mercados se 
genera un tope de oportunidades para 
las mujeres y de esto mencionamos 
las barreras para la mujer con hijos.

La discriminación en su forma abs-
tracta no dice nada acerca del género, 
en la realidad está dirigida contra la 
mujer. Porque la gran mayoría, casi 
la totalidad, de amas de casa y del 
servicio doméstico, son mujeres, 
sean trabajadoras asalariadas o no, y 
cuando una mujer trabaja fuera del 
hogar otra la substituye con el trabajo 
doméstico.

Al entrar al mundo del trabajo 
asalariado las mujeres requieren del 
apoyo de guarderías que generen con-
fianza y estabilidad para desarrollar 
sus actividades laborales, requieren 
de capacitación para ser competitiva 
y eficiente, de desarrollo  profesional 
para entender y mejorar su entorno.

La mayoría de las mujeres nece-
sitan de apoyos para desarrollar sus 
capacidades, se busca la igualdad para 
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Índice de Pobreza Humana en México,2005
SEVERA > 9

Guerrero 20.1
Chiapas 19.2
Oaxaca 18.3

Veracruz 15.1
Tabasco 12.4

SLP 12.1
Hidalgo 12.1
Puebla 12.1
México 11.6

Michoacán 10.5
Campeche 9.7
Yucatán 9.7

Guanajuato 9.3

Cuadro 1

Fuente: Elaboración propia. Datos. INEGI

las mujeres indígenas, atención para 
los grupos vulnerables, entre otros.

Pese a los avances científicos y 
tecnológicos aún existen muchas 
resistencias para el reconocimiento 
del trabajo domestico, por ello las 
cuentas satélite permiten hacer visible 
su valoración en un sistema de infor-
mación.

El enfoque de género está ligado no 
sólo a la producción, sino también a 
la reproducción social. Este concepto 
puede tener varias interpretaciones. 
Una se referiría a la labor doméstica 

que restituye la capacidad produc-
tiva de todos los miembros del hogar, 
tanto de los que perciben un salario, 
un beneficio o trabajan en el hogar 
sin remuneración monetaria alguna. 
La otra se refiere a la reproducción 
humana, que figura en forma promi-
nente en el pensamiento de los eco-
nomistas de la escuela clásica, Smith, 
Ricardo, Malthus y también Marx, 
cuando hablan del mercado de trabajo 
y la formación de salarios, pero este 
enfoque ha cedido importancia en los 
argumentos de los neo-clásicos.
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Polanyi considera que cuando el 
problema de la reproducción social 
fue excluido del análisis general se 
redujo el alcance de su significación 
científica, pues en los estudios de de 
oferta y demanda de fuerza de trabajo 
sin referirse a las consecuencias más 
amplias  de cualquier desequilibrio, 
se vuelve estático y pierde la visión 
del futuro. 

Es decir los estudios sobre mujer 
y economía son aún escasos, porque 
no hacen visible la aportación de 
ellas, porque los estudiosos no ven 
la relación que existe entre el trabajo 
asalariado y no asalariado, no fue sino 
hasta la aportación de los trabajos de 
feministas.

Por lo tanto, añadir el trabajo 
doméstico a los agregados nacionales 
no significa incrementar el producto, 
sino revelar el volumen escondido 
de trabajo que ha sido incorporado al 
producto. 

Esto refleja la existencia de un 
costo oculto, pero no contabilizado. 
Con base en este razonamiento, Pic-
chio desarrolla un análisis que trabaja 
con las siguientes fórmulas:

P = f (Lw + Ld )

P es producto

Lw es trabajo asalariado

Ld es trabajo doméstico

El producto se distribuye entre 
Trabajo (asalariado y doméstico) y 
beneficios (R). 

P = Lw W + R + Ld 0

W significa Salario  

0 significa cero

De lo anterior se puede deducir 
que la parte de P que va al trabajo 
doméstico es cero porque su salario es 
cero. O también se puede interpretar 
en forma distinta suponiendo que la 
parte del producto que va a la subsis-
tencia de los trabajadores domésticos 
proviene de los salarios, que entonces 
representan salarios para la familia.

Existe una relación entre el trabajo 
asalariado y el doméstico. El trabajo 
doméstico impacta al asalariado, 
debido a que repercuten en la salud 
física y emocional, tampoco depende 
de la calificación del trabajo, sino 
de los procesos de reproducción y el 
lugar asignado a las mujeres gene-
ralmente en servicios o trabajos mal 
remunerados o insalubres, contando 
además con las horas extras de trabajo 
domestico que realizan las mujeres.

Es aquella parte del capital humano 
que no se produce por el entrena-
miento en las escuelas sino por la 
educación en el seno de la familia, las 
costumbres y tradiciones, son saberes 
de género.
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Además este no depende de la 
calificación del trabajo, sino de los 
procesos de reproducción y el lugar 
asignado a las mujeres, generalmente 
en servicios o trabajos mal remune-
rados o insalubres. Si consideramos 
la mayor preparación de las mujeres 
para incursionar en el mundo del tra-
bajo asalariado, por causas de discri-
minación, tampoco asumen puestos 
de dirección, aunque actualmente es 
poco el porcentaje de ellas, tienen 
que demostrar doble vez, que sí están 
capacitadas para asumir el trabajo en 
relación a los hombres, además de las 
horas que dedican en el trabajo pri-
vado, esto repercute en sus relaciones 
personales sobre todo si sus parejas 
ganan menos que ellas.

Todo lo anterior en ocasiones trae 
consecuencias en su salud emocional 
y su relación familiar propia y de sus 
parejas, pues todavía no es muy acep-
tado que las mujeres sobresalgan en 
sus profesiones. Es la representación 
del capital humano que no se produce 
por el entrenamiento en las escuelas, 
sino por la educación y peso cultural 
en el seno de la familia.

En muchos casos se ha comparado 
la explotación de la mujer en su tra-
bajo doméstico no remunerado, con 
la explotación gratuita de los recursos 
naturales. En ambos casos se cierra 
los ojos ante el hecho de que algo que 
tiene valor  está siendo tratado como 
si no lo tuviera y no se toma en cuenta 

el costo de su reposición. Una vez 
se trata de recursos humanos y en el 
otro de recursos naturales y en todos 
estos casos la finalidad es mantener 
bajos los costos de producción, para 
impulsar el superávit y las ganancias 
para el capital.

Todas las actividades de cuidar, 
educar e instruir a los hijos, alimen-
tarlos, elaboración de alimentos, 
lavar, planchar, cuidar de los 
enfermos y ancianos, mantenimiento 
de la vivienda, transporte de hijos y 
para la compra de alimentos,  quedan 
fuera de la frontera general de la pro-
ducción y por tanto no son contabili-
zadas, debido a ello el desempleo es 
inexistente por definición. 

La FAO ha estudiado el papel de 
la mujer en las labores agrícolas y ha 
señalado que el papel de las mujeres 
es mayor al que se menciona en las 
estadísticas, las condiciones rurales 
es difícil deslindar actividades de pro-
ducción que el SCN reconoce como 
tales de las que están excluidas del 
sistema. 

Actualmente las mujeres están 
incorporándose a mercados de trabajo  
internacionales como sucede con la 
migración, ante el creciente desem-
pleo en muchas comunidades de los 
estados de México. 

Como lo indica la Tabla3 la pobla-
ción femenina esta luchando para 
alcanzar nuevos niveles educativos, 



148

Observatorio Laboral Revista Venezolana
julio-diciembre, 2010  /  Volumen 3, Nº 6  /  Periodicidad semestral

sin importar los obstáculos de dis-
criminación que encuentre a su paso, 
como se indica el nivel superior 
cuenta con 23.2 %, el siguiente es el  
nivel medio con 22.6 %,  el tercero es 
la secundaria completa con un por-
centaje de 17.7%; sin olvidar que aun 
falta más para un progreso digno a la 
mujeres, pues todavía se cuenta con el 
4.3% sin escolaridad.

Lo anterior como parte de las 
estadísticas revisadas demuestra que 
las mujeres están alcanzando niveles 
superiores de escolaridad y prepa-

ración académica que los hombres, 
lo cual en prospectiva indica que 
las relaciones de decisión y poder, 
estarán presentes para las mujeres en 
el presente siglo, con una consecuente 
transformación de los roles tradicio-
nales, a pesar de la aun existencia del 
androcentrismo y discriminación.

Puebla sin duda esta viviendo una 
serie de cambios que son el reflejo 
de la situacion economica mundial, 
aquí se analizan algunos factores que 
inciden en el proceso creciente de la 
migracion regional de nuestro Estado, 

Tabla 3
 Económica Femenina, Según Nivel De Escolaridad, Por Municipio, 2000

Nivel de Escolaridad Población Femenina (%)

Sin Escolaridad 22.6

Preescolar 0.9

Primaria Incompleta 10

Primaria Completa 18.1

Técnico o con Primaria Completa 23.2

Secundaria Incompleta 2.9

Secundaria Completa 17.7

Nivel Medio 4.3

Nivel Superior 0.2

Fuente: Elaborado con datos del Consejo Estatal de Población (COESPO-Puebla).
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resaltamos el proceso de feminizacion 
migratoria que esta incidiendo en la 
vida de las comunidades rurales, y el 
papel que estan jugando las mujeres 
en el envio de remesas en este pro-
ceso, que son un 40 por ciento mayor 
en relación a los hombres, debido 
principalmente al peso cultural de los 
roles asignados a las mujeres. 

La participación de las ellas en los 
diversos estudios acerca de su parti-
cipacion universitaria siguen orien-

tandose hacia aquellas licenciaturas 
en donde tienen que cuidar de otros 
vemos en el cuadro siguiente en donde 
la mayor participación de mujeres se 
centra en el area de sociales y huma-
nidades y en el de la salud.

Desgraciadamente la problemática 
de la migración se refleja en la des-
integración familiar, donde antigua-
mente se pensaba que los hombres 
eran los unicos proveedores y emi-
gran para buscar un futuro económico 

ÁREAS DE ESTUDIO
SEXO

TOTAL % H % M %

       

Ciencias agropecuarias 344 1.0 258 1.4 86 0.5

Ciencias de la salud 18,632 53.4 9,947 54.4 8,685 52.3

Ciencias naturales y exactas 273 0.8 141 0.8 132 0.8

Ciencias sociales y administrativas 11,411 32.7 5,568 30.4 5,843 35.2

Educación y humanidades 1,418 4.1 427 2.3 991 6.0

Ingeniería y tecnología 2,820 8.1 1,958 10.7 862 5.2

Total nacional 34,898 100.0 18,299 100.0 16,599 100.0

Cuadro 2
Participación por sexo en las áreas de estudio de posgrado

especialidad, 2006-2007

Fuente: ANUIES. Anuarios Estadísticos (primera etapa) 2004-2007
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factible satisfaciendo las necesidades 
de la familia, a traves del tiempo, esta 
ideología quedo atras, pues ahora las 
mujeres tienen que hacerlo, olvidando 
la formación de nuevos hogares o 
simplemente la destrucción masiva de 
ellos, en todo el país especialmente 
el Estado de Puebla, rompiendo la 
atadura tradicionalista del nucleo de 
padres e hijos, recordando que es uno 
con mayor expulsión de migrantes, por 
la deficiencia de creación de empleo 
o el alto porcentaje de la población 
laboral donde percibe menos de dos 
salarios mínimos.

En todo el país especialmente el 
Estado de Puebla, se han estado rom-
piendo las ataduras tradicionalistas 
que impone los padres a los hijos, 
recordemos que es uno de los estados 
con mayor expulsión de migrantes, por 
la deficiencia de creación de empleo o 
el alto porcentaje (60 por ciento) de la 
población laboral que percibe menos 
de dos salarios mínimos para una 
familia de cuatro o cinco miembros.

Con todo esto, es necesario hacer 
el análisis de los municipios con muy 
alto grado de Intensidad Migratoria 
como: Chila de la Sal (426),  Tulcingo 
(2 191), Cuetzalan (392), Huaque-
chula (5610), San Martín Totoltepec 
(201) Zacapala (999) donde la pobla-
ción ha abandonado su tierra  para 
ir a buscar su bienestar y para sus 
próximas generaciones, y tenemos 
que el destino de las remesas se orienta 
generalmente en la alimentación, ves-
tido, construcción de casas, impulsar 

negocios familiares, educación y por 
ultimo esparcimiento. 

Por otro lado encontramos con 
un  alto índice a los siguientes como: 
Chinantla ( 669), Ahuehuetitla (639), 
Atzala (293), Huehuetlán El Chico (2 
053), Chietla (8 573), entre otros (Ver 
Cuadro 2), los cuales también tienen 
tradición migratoria sin olvidar que 
a pesar de que se encuentren apar-
tados de su país, no quieren perder su 
identidad sus tradiciones y costum-
bres, debido a ello una forma de no 
romper la relación con su pueblo es 
que existen en muchos municipios, 
la construcción de escuelas, parques, 
laminado de oro en sus iglesias, 
deposito de dólares en las urnas de 
los santos, cargan con el costo de las 
fiestas patronales, entre otros.

En muchas ocasiones los valores 
adoptados en el exterior se expresan 
en su forma de vestir (cholos), en 
la forma de hablar (mezclan pala-
bras en ingles, con español y lengua 
indígena). También tenemos que han 
cambiando sus festividades como por 
ejemplo la fiesta de día de muertos 
por  halloween.

También es importante señalar que 
muchos jóvenes migrantes, traen com-
putadoras y juegos de videos para los 
niños, lo cual provoca interactuar con 
otros pobladores de lugares lejanos a 
México, imponiendo nuevas formas 
de comunicación.
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Cuadro 3

Municipio Total de 
Hogares

Índice de intensidad 
migratoria Grado de intensidad migratoria

Cuetzalan 392 2.55398 Muy alto
Chila De La Sal 426 4.61256 Muy alto

Huaquechula 5 610 1.93876 Muy alto
San Martín Totoltepec 201 2.34550 Muy alto

Tulcingo 2 191 2.96562 Muy alto
Zacapala 999 1.91238 Muy alto
Acatlán 7 409 1.21463 Alto

Ahuatlán 784 1.53463 Alto
Ahuehuetitla 639 1.71120 Alto

Aljojuca 1 388 0.89827 Alto
Atzala 293 1.62053 Alto

Atzitzihuacán 2 428 1.19024 Alto
Chiautla 4 485 1.11507 Alto
Chietla 8 573 1.27970 Alto

Chinantla 669 1.86275 Alto
Epatlán 975 1.00482 Alto

Huehuetlán El Chico 2 053 1.69244 Alto
Ixcamilpa De Guerrero 980 1.52849 Alto
Izúcar De Matamoros 15 708 0.78840 Alto

Jolalpan 2 628 0.79802 Alto
Molcaxac 1 471 1.12600 Alto
Nealtican 1 896 1.42135 Alto

San Jerónimo Xayacatlán 1 008 0.94775 Alto
San Juan Atenco 860 1.45430 Alto

Tepemaxalco 231 0.75577 Alto

Fuente: CONAPO. Índice de migración a nivel localidad ,2005.
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La pobreza ha generado brechas 
dentro de la población femenina, que 
busca alternativas, tal es el caso de la 
migración, donde la participación del 
trabajo femenino en la segmentación 
de los mercados, sigue sacando pro-
vecho del trabajo étnico y de género 
en el contexto del mercado global.

A través de la explotación de tra-
bajo intensivo migrante, las mujeres 
pagan el precio del modelo de ajuste 
estructural (despidos injustificados, 
caída de los salarios, pobreza, mar-
ginación como parte estructural de 
la crisis económica) desquebrajando 
la posibilidad de construcción de una 
sociedad más sana y solidaria en los 
ámbitos privado y social.

En Puebla, existe una tendencia 
hacia la migración femenina que esta 
trastocando los roles y la vida fami-
liar, configurando nuevos escenarios 
económico sociales, a partir de los 
procesos de integración entre las eco-
nomías en el orbe. 

La pobreza, y migración son pro-
cesos preocupantes que cada vez se 
acrecientan y desarrollan en nuestro 
país y ciudad, e  interfieren en el logro 
de una sociedad con equidad ante la 
alarmante situación económica que 
incide en el desarrollo equilibrado de 
la sociedad. 

Se vislumbra un nuevo escenario 
cultural en donde la mujer se ha 
estado haciendo mas presente, sin 

embrago falta mucho por hacer, pero 
las cuentas satélite se hace patente.

Un proceso preocupante que inter-
fiere en el logro de una sociedad con 
equidad ante la alarmante situación 
económica que incide en el desarrollo 
equilibrado de la sociedad en crisis. 

Aun sigue la utopía de la igualdad 
de derechos que no se ha podido 
recrear debido a la fragmentación y 
el conflicto en la vida cotidiana, entre 
grupos y personas en lo que se refiere 
a la economía mundo de Wallerstein2 
que señala que la etnicidad de la vida 
comunitaria en el capitalismo histó-
rico ha propiciado la concentración 
de ciertos papeles ocupacionales, 
facilitando la distribución de la renta 
global revestida por la legitimación de 
la tradición. 

Debido a las condiciones en que 
se encuentran las mujeres en Puebla, 
muchas de ellas con calificacion uni-
versitaria, estan participando de una 
manera mas definitiva en los flujos 
migratorios, violentando con ello su 
papel tradicional al transformar la 
realidad,  como tambien representa 
una perdida de inversion y energia 
para ellas y para el país

El Estado al perder a los jovenes 
egresados de las universidades que son 
desempleados y al no haber creación 
de empleos como prioridad en los con-
tenidos en la agenda de las politicas 
públicas, urge que éste problema sea 
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tomado en cuenta para la busqueda de 
una economia con equidad, de ahí que 
la importancia de las Cuentas Nacio-
nales e internacionales, examinen 
la situación y la problemática de la 
economía regional y hagan recomen-
daciones para el diseño de estrategias 
para superar el problema en donde los 
intereses de las mujeres sean tomados 
en cuenta. 

En el proceso histórico del desa-
rrollo humano, la diferencia sexual ha 
sido sinónimo de la desigualdad eco-
nómica, pero también política y social, 
ha definido y trascendido todos los 
espacios de la vida que determinan la 
división del trabajo, las obligaciones 
y pautas del comportamiento inclu-
yendo lo ético, sus efectos en la vida 
física y psicológica así como su papel 
en la sociedad.

En el presente siglo las mujeres 
están participando en forma dinámica 
en un proceso de transformación en el 
que la reproducción biológica y mate-
rial de la existencia, se ha transformado 
por la  huella que han dejado otras en 
el campo, la fábrica, las calles, en lo 
individual y colectivo debido a ello 
es necesaria la utilización del SCN 
no solo para hacer visible el trabajo 
transparente de millones de mujeres, 
sino para incorporarlo como parte de 
riqueza de un país, y en este caso las 
cuentas satélite, son una herramienta 
para estimar esta contribución del tra-

bajo doméstico y comunitario en la 
producción.

Las cuentas satélites permiten 
ampliar la capacidad analítica de las 
cuentas nacionales hacia determi-
nadas áreas de interés, pues la flexi-
bilidad que proporcionan amplía la 
cobertura de costos y beneficios de 
las actividades humanas, al introducir 
índices e indicadores para completar 
más ampliamente el fenómeno e 
incluir datos físicos con datos mone-
tarios.

Las cuentas satélites, están más 
conectadas con el marco central de las 
cuentas nacionales, lo cual amplia las 
formas de presupuestos nacionales con 
un campo especifico ya que permiten 
ver las características de un sector 
individual en términos monetarios y 
físicos y articula el enfoque nacional 
en términos macroeconómicos con 
el producto nacional, así como otros 
elementos macro, haciendo visible la 
contabilidad en los hogares. 

Sin embargo si bien es importante 
este proceso, también es pertinente 
considerar que el trabajo domestico no 
debiera ser parte de las labores inhe-
rentes a la naturaleza de las mujeres, 
mas bien se releva la necesidad de 
su reconocimiento para un cambio 
y transformación de la sociedad en 
general en donde principalmente 
el Estado y empresas, cubran éstas 
necesidades que implican las labores 
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domesticas, dotando a la población de 
guarderías, comedores y espacios de 
esparcimiento, para que las mujeres 
se integren al trabajo asalariado en 
mejores condiciones sin detrimento 
de su salud. 

Como conclusión, podemos decir 
que las cuentas nacionales y particu-
larmente las cuentas satélite permiten 
hacer visibles la equidad de género, 
coadyuvan a la construcción de una 
sociedad democrática, al mejora-
miento de una sociedad moderna e 
igualitaria y contribuyen al análisis 
científico de la orientación presu-
puestaria pública, así como la opti-
mización correcta de los recursos al 
incluir el trabajo no remunerado de la 
mayoría de las mujeres.

Si bien es cierto que se hace visible 
el trabajo doméstico, no estaríamos de 
acuerdo en que por ello, fuese justifi-
cable, solo por cuestión de género.

En la medida que este trabajo sea 
asumido también por los hombres, 
como sucede en muchas comuni-
dades rurales en donde las mujeres 
han migrado, el reconocimiento de 
esta aportación al PIB lograremos 
un país en donde la población tenga 
mayores niveles de equidad de jus-
ticia en pro de la construcción de una 
nueva humanidad.       
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