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Resumen 

 
A nivel global la pandemia del COVID-19 representó una contracción desigual de la 

cantidad de horas trabajadas por los individuos. Por lo tanto, la presente investigación busca 

cuantificar qué tanto mayor fue el impacto en el margen intensivo cuando existía el factor de la 

maternidad en la vida de las mujeres. Los resultados encontrados sugieren que las mujeres con 

hijos disminuyeron en promedio 6.090 horas a la semana más que las mujeres que no tenían 

hijos. En análisis más específicos se encuentra que dentro del sector formal la caída fue mayor 

para las madres, 8.646 horas a la semana, comparado con las mujeres que no son madres. Los 

resultados también muestran una situación distinta entre sectores económicos. Es decir, la caída 

en el área de servicios es mayor que en sectores como en el de la manufactura. Además, la edad 

de las madres es importante en la magnitud del impacto, donde las madres entre 36 y 45 años 

disminuyeron aún más las horas trabajadas comparado con las no madres. Lo anterior implica 

que las mujeres con hijos están en desventaja dentro del mercado laboral y aún más en momentos 

de crisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice 

 

1. Introducción           1 

2. Revisión de literatura          4 

3. Explicación de datos          8 

3.1 Estadística descriptiva          9 

       4.  Modelo           15 

       5.  Resultados           17 

5.1 Principales Resultados         17 

5.2 Horas de trabajo para las mujeres con y sin hijos por sector económico  20 

5.3 Horas de trabajo para las mujeres con y sin hijos por grupo de edad  23 

5.4 Impacto en el margen extensivo: participación laboral    25 

      6. Conclusiones           27 

      7. Referencias           29 

      8. Anexos           36 

 



 

 

Contenido de tablas y gráficas  

 
Gráfica 1: Promedio de horas trabajadas por hombres y mujeres entre 15-65 años.               12 

Gráfica 2: Promedio de horas trabajadas mujeres entre 15-65 años                                        12 

Gráfica 3: Promedio de horas trabajadas mujeres por sector económico                                 13 

Gráfica 4: Promedio de horas trabajadas mujeres sin hijos por sector económico                  13 

Gráfica 5: Promedio de horas trabajadas: Mujeres por grupo de edad                                     14 

Gráfica 6: Promedio de horas trabajadas: Mujeres sin hijos por grupo de edad                      14 

Gráfica 7: Mujeres: Diferencia entre madres y no madres                                                       19 

Gráfica 8: Mujeres con y sin hijos: Sector formal                                                                    20 

Gráfica 9: Todas las mujeres con y sin hijos: Industria Manufacturera                                   21 

Gráfica 10: Todas las mujeres con y sin hijos: Comercio                                                        22 

Gráfica 11: Todas las mujeres con y sin hijos: Servicios                                                         22 

Gráfica 12: Trabajo mujeres: Edad 26-35                                                                                24 

Gráfica 13: Trabajo mujeres: Edad 36-45                                                                                25 

Gráfica 14: Todas las mujeres con y sin hijos: Pertenecen a la PEA                                       26 

 

Tabla 1: Muestra con individuos entre 15-65 años                                                                   11  

Tabla 2: Mujeres entre 15-65 años                                                                                           18 

Tabla 3: Mujeres: Sector formal                                                                                               20 

Tabla 4: Mujeres: Industria manufacturera                                                                               21 

Tabla 5: Mujeres: Comercio                                                                                                     22 

Tabla 6: Mujeres: Servicio                                                                                                        22 

Tabla 7: Mujeres: Edad 26-35                                                                                                  24 

Tabla 8: Mujeres: Edad 36-45                                                                                                  25 

Tabla 9: Mujeres: Participación Laboral                                                                                  26 

 

 

 

 



 

 

Anexos 

 

 

Anexo 1  Sector Informal                                                                                                          37 

Anexo 1A Mujeres: Sector Informal                                                                                         37 

Anexo 1B Mujeres con y sin hijos:  Sector Informal                                                                37 

Anexo 2  Sector Agropecuario                                                                                                  38 

Anexo 2A Mujeres: Sector Agropecuario                                                                                 38 

Anexo 2B Todas las mujeres con y sin hijos: agropecuario                                                      38 

Anexo 3  Sector de Construcción                                                                                              39 

Anexo 3A  Mujeres: Sector de Construcción                                                                            39 

Anexo 3B Todas las mujeres con y sin hijos: Construcción                                                     39 

Anexo 4 Trabajo de madres y no madres: Diferentes sectores                                                 40 

Anexo 5  Trabajo madres                                                                                                          40 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 
1. Introducción 

 

 

 En México, durante los meses de marzo y abril del 2020 se habían perdido 12.5 millones 

puestos de trabajo, pérdidas relacionadas con la pandemia del SARS-CoV-2 (Gobierno de 

México, 2021). Sin embargo, aunque la crisis fue experimentada por toda la población las 

consecuencias que enfrentan los individuos no son iguales para todos. Es decir, suele haber 

sectores más afectados por la crisis ya sea por las características del shock externo o por la 

vulnerabilidad en la que se encuentran las personas (Ear, 2018). Específicamente la maternidad 

ha sido una cuestión de desventaja en el mercado laboral, históricamente las madres han tenido 

que dejar la fuerza laboral porque son las encargadas de los cuidados de los hijos –y de otros 

miembros del hogar. Lo anterior ha implicado entre otras cosas una doble jornada laboral cuando 

deciden tener un trabajo remunerado o la renuncia a la independencia económica si solo 

desempeñan labores no remunerados. Es razonable, entonces, indagar en que los impactos de 

una crisis económica les afecto de forma distinta. Considerando lo anterior, las condiciones 

materiales de las madres como edad, estado socioeconómico, género, nivel educativo o lugar de 

residencia son cruciales al momento de enfrentar una crisis.  

 Considerando el escenario propiciado por la pandemia la presente investigación busca 

cuantificar cuáles fueron las penalidades en el mercado laboral –horas de trabajo remunerado – 

para las mujeres que eran madres en el periodo posterior a la implementación de medidas para 

contener la pandemia en México. Para ser más precisa, hay que considerar que tanto más fuerte 

fue el impacto dentro del mercado laboral para las mujeres que tenían hijos comparado con otros 

grupos dentro de la sociedad, como las mujeres que no eran madres. Es importante mencionar 

que el cierre de las escuelas implica que los niños se quedaran en casa y tuvieran que tomar 

clases en modalidad remota. Por lo tanto, dado que las madres son las encargadas de los cuidados 

de estos dentro del hogar, la hipótesis plantea una perdida más acentuada para ellas en términos 

de horas de trabajo remunerado.  

En el contexto nacional, la maternidad ha sido una cuestión central en la vida de las 

mujeres. Es decir, las labores que realizan suelen orbitar su papel de madre y en muchos casos 

esto implica elegir trabajos con ciertas características o incluso dejarlos. Lo anterior implica que 

las madres suelen escoger empleos que les permitan balancear trabajo y hogar, aunque esto 
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implique pérdida de experiencia laboral, trabajo remunerado o mejores prestaciones (Olarte & 

Peña, 2010). Además, las labores de trabajo no remunerado como lo son la realización de 

trabajos domésticos y el cuidado de miembros del hogar suelen ser atribuidos a las mujeres y 

más específicamente a las mujeres que son madres.   

Es importante considerar que la situación de la maternidad en México no es igual para 

todas debido que existen matices en el tipo de empleo que las mujeres eligen cuando son madres, 

relacionado con el balance trabajo-maternidad (Olarte & Peña, 2010) o con la edad de los niños. 

Para las madres la flexibilidad de los empleos es factor un importante para elegir el empleo, 

pero este factor fue también importante para la realización de trabajos a distancia durante la 

pandemia. Es decir, el tipo de trabajo y estado socioeconómico de los individuos estaba 

íntimamente relacionado con la posibilidad de hacer los trabajos a distancia o no durante la 

pandemia y en consecuencia el impacto que la pandemia tuvo (Monroy-Gómez-Franco, 2021).  

Esta información es relevante para hacer un análisis sectorial de las implicaciones de la 

pandemia en la vida de las mujeres mexicanas. 

 Con el objetivo de cuantificar la profundidad del impacto que tuvo la pandemia en las 

horas de trabajo remunerado de las madres que eran madres comparado con las mujeres que no 

eran madres considero individuos entre 15 a 65 años, donde se encuentra la mayoría de la fuerza 

laboral. El diseño de la investigación será un estudio de evento alrededor del inicio oficial de la 

pandemia en México. Específicamente se considerará el 15 de marzo del 2020, debido a que 

este es el día en que las escuelas cerraron de manera oficial. En el diseño de la investigación se 

considerarán una ventana de tiempo previa y posterior que permita ver la recuperación en las 

horas trabajadas. Para poder hacer un acercamiento a los patrones de uso del tiempo de los 

individuos se va a explotar la información proporcionada por el INEGI, específicamente en la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para los periodos de análisis.  

 Los resultados más importantes de esta investigación están relacionados con el efecto 

más pronunciado para las mujeres con hijos comparado con mujeres sin hijos. La información 

parece señalar que debido a la pandemia las mujeres que eran madres durante este momento 

disminuyeron en 1.388 sus horas de trabajo más que las mujeres que no eran madres. Además, 

las características del tipo de empleo parecen ser importantes para cuantificar la magnitud de la 

perdida. En el caso del sector formal la disminución en horas trabajadas para las madres 

comparado con las no madres fue de 8.646 horas a la semana, 92 días después de iniciada la 
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pandemia en México. Estos resultados indican una caída más pronunciada para el caso en el que 

las mujeres son madres. Aunque todos los sectores de la población enfrentaron contracciones 

en el mercado laboral debido la pandemia, la condición de madres fue un factor que influyó en 

la magnitud de la pérdida.  

 Para abordar la presente investigación, la información se organiza de la siguiente 

manera: La sección 2 aborda la revisión de literatura, donde se mencionan artículos previos que 

exponen la situación de la pandemia en el mercado laboral, así como las penalidades a la 

maternidad. La sección 3 aborda la explicación de los datos, donde se describe la muestra 

utilizada en la investigación. La cuarta sección aborda las características de los datos utilizados 

en grupos de control y tratamiento, así como los patrones alrededor de la pandemia. La sección 

5 explica el modelo utilizado para abordar la problemática planteada. En la sección 6 se 

presentan los resultados. La sección 7 concluye.  
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2.     Revisión de literatura 

 

 

 Analizar las distintas formas en que el mercado laboral puede penalizar a los individuos 

por sus características físicas, económicas o sociales resulta crucial para generar medidas 

eficaces que contribuyan a mitigar estas situaciones desiguales. Las mujeres enfrentan retos 

distintos a los hombres dentro del mercado laboral (Bustos Romero, 2008). Cuestiones tales 

como la maternidad son factores determinantes a la hora de obtener empleos, recibir buenos 

salarios o escoger un cierto tipo de empleo. Aunque esta información es de conocimiento 

público, la cuantificación de en qué medida las mujeres se ven afectadas por el hecho de ser 

madres en comparación con los hombres en términos de salarios, trabajo no remunerado y horas 

trabajadas sigue siendo escasa, al menos en países latinoamericanos. La revisión de la literatura 

se dividirá en dos partes primordiales: primero, se analizará la información existente en cuanto 

a la penalización que sufren los individuos que deciden tener hijos en el mercado laboral; 

segundo, se estudiarán los diferentes contextos que las mujeres han tenido que afrontar en cuanto 

a los trabajos remunerados y no remunerados como consecuencia de las medidas aplicadas para 

reducir el contagio del SARS-CoV-2. 

 Ahora, para poder analizar el impacto de un hijo en el mercado laboral es posible hacer 

un estudio alrededor del nacimiento de un hijo tanto para hombres y mujeres. Este método ha 

sido utilizado en diversos estudios en distintos escenarios geográficos, analizando qué tanto más 

penaliza el mercado laboral a las mujeres con respecto a los hombres por tener un hijo. Los 

estudios realizados en Dinamarca (Kleven et al., 2019), Finlandia (Kekarainen, 2019), Bélgica 

(Fontenay et al., 2021),  Uruguay  (Rabost & Marisa Bucheli, 2021), Chile (Berniell et al., 2021) 

y México (Aguilar-Gómez et al., 2019) encuentran resultados similares, aunque en diferente 

magnitud; las mujeres son más penalizadas en salario y horas trabajadas después de tener un 

hijo. En este sentido, también la cantidad de trabajo no remunerado que realizan aumenta 

significativamente para las mujeres. Este mismo análisis ha sido hecho considerando las 

características de empleo y se ha encontrado que ante empleos con mayor flexibilidad el impacto 

de tener un hijo en el mercado laboral es menor (Berniell et al., 2021). Esta situación también 
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se replica en países como Bélgica , donde la penalidad es mayor para mujeres que tienen horarios 

laborales irregulares (Fontenay et al., 2021). 

 La información refleja una situación distinta para hombres y mujeres, incluso de manera 

global y en entornos muy distintos al mexicano. Es decir, el contexto sociocultural es importante 

para cuantificar qué tanto afecta a las mujeres el hecho de tener un hijo. Por lo tanto, no es 

sorprendente que ante crisis económicas nacionales y globales el impacto para hombres y 

mujeres es distinto. Para desarrollar esta cuestión, en los siguientes párrafos se habla de las 

diferentes consecuencias de tener un hijo en el mercado laboral en el contexto de la pandemia 

global que representó y sigue representando el COVID-19. Los siguientes párrafos tratarán de 

explicar las situaciones desde contextos muy alejados al de México, como en países asiáticos, 

hasta en lugares que comparten varias características socioculturales con México.  

 Los entornos más alejados los podemos encontrar en países como Japón y Emiratos 

Árabes Unidos (EAU). En el caso de Japón la decisión de trabajar desde casa durante la 

pandemia era individual, es decir, no había ninguna imposición gubernamental. Por lo tanto, las 

personas que decidían trabajar de forma remota fueron primordialmente madres de niños 

pequeños (Yamamura & Tsustsui, 2021). En el caso de los EAU, el estudio encuentra que las 

mujeres trabajadoras aumentaron su carga de trabajo durante la pandemia. Para este caso, 

aunque la muestra es reducida, encuentra que las mujeres valoran mucho la flexibilidad de los 

trabajos remotos puesto que pueden balancear las labores dentro del hogar (Kooli, s. f.). 

 Considerando contextos occidentales con respecto a las cargas extra a las mujeres por la 

maternidad y durante la pandemia podemos analizar países como Dinamarca, Noruega, Italia, 

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Los principales hallazgos de las investigaciones están 

relacionados con una mayor carga de trabajo de las mujeres que son madres. Es decir, en Estados 

Unidos las mujeres aumentaron el tiempo dedicado a labores de cuidado y esta disminución 

parece ser explicado por una disminución en las horas de trabajo remunerado (Augustine & 

Prickett, 2022). Los resultados son similares para países como Italia (Del Boca et al., 2020), 

Canadá y Australia (Johnston et al., 2020),  donde encuentran que las labores del hogar 

recayeron en las madres.  

 En general, las mujeres tuvieron una carga de trabajo mayor durante la pandemia, esto 

puede ser atribuido por razón de género. La evidencia parece demostrar que dos factores 

determinantes son la edad de los hijos y el tipo de empleo. Esto significa que entre menor era la 



 

 6 

edad de los niños más fuerte era la penalidad en el mercado laboral para las madres, además 

estás valoran mucho más tener trabajos flexibles (Thomas Lyttelton et al., 2020). Esta causa es 

relevante porque permite que las mujeres tengan un mayor balance trabajo-hogar, dado que 

debían trabajar desde casa. Sin embargo, no hay que olvidar que el trabajo desde casa no fue 

igual para todos en México, puesto que solamente alrededor del 20% de los trabajos podían 

hacerse a distancia (Monroy-Gómez-Franco, 2021).  Ahora, aunque parece ser que los hombres 

empezaron a trabajar más dentro de casa, este aumento no fue en la misma proporción que las 

mujeres (Jasrotia & Meena, 2021). 

 Existen otros factores que deben ser considerados para entender las penalidades del 

mercado laboral a las madres, como la disposición de servicios de cuidados en México. Esto es 

relevante porque existe evidencia en el país de que es menos probable que una mujer deje la 

fuerza de trabajo si dispone de lugares de cuidado (Cantú et al., 2020). El acceso a centros de 

cuidados también tiene un efecto ascendente en la movilidad (Orozco et al., 2022). En México, 

durante la pandemia, al cerrarse los centros de cuidado existentes – tanto guarderías como 

servicios de cuidados a personas mayores –la carga recayó sobre las mujeres  (Mundo López, 

2022). En el país los centros de cuidado empezaron a abrirse hasta mediados del 2020, al ser 

considerado un servicio indispensable. Pero aún con esto, no todas las personas que podían 

disponer de este servicio decidieron usarlo tan pronto se restableció (SEGOB No. 463, 2020). 

 Otro factor que debe considerarse es la mortalidad materna generada por la pandemia. 

Si bien es cierto que el embarazo no era una condición de riego ante un contagio de COVID, la 

pandemia no era completamente ajena a las mujeres embarazadas. Es decir, ante una 

complicación derivada por el embarazo las pacientes tardaban más en entrar a las unidades de 

cuidados intensivos, dado el desbordamiento de casos por la pandemia y en consecuencia 

aumentaba la probabilidad de morir por una complicación. Estos hallazgos fueron 

documentados en países latinoamericanos, por lo tanto, son relevantes para la presente 

investigación (Maza-Arnedo et al., 2022).  

 El mercado laboral en el país también está caracterizado por la informalidad. Esto es un 

tema preocupante porque significa que una gran proporción de los ciudadanos no tienen 

prestaciones de ley y protección de casi ningún tipo frente a los shocks externos. En el trimestre 

previo a la pandemia (Primer trimestre del 2020), la informalidad laboral alcanzó el 51.7% de 

la población (INEGI, 2020). La situación de informalidad también es dispar entre hombres y 
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mujeres. Mientras que para las mujeres la informalidad representaba el 55.7% , para los hombres 

representaba 48.8% (INEGI, 2020). En este sentido, la informalidad laboral también afecta de 

forma distinta a los grupos poblacionales de acuerdo con sus características socioeconómicas. 

La evidencia en América Latina demuestra que factores como el grado de escolaridad son 

importantes para reducir la proporción de personas en la informalidad (Levy & Székely, 2016).  
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3. Explicación de los datos  

 

 

 Con el propósito de recabar información relacionada con las características 

sociodemográficas de los individuos y para poder analizar los patrones de uso del tiempo es 

necesario utilizar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), recabada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dicha encuesta es aplicada desde el 

2005. Los beneficios de la ENOE es que es una encuesta representativa a nivel nacional, con un 

seguimiento de las familias durante 5 trimestres. Es decir, la encuesta está conformado por un 

panel rotativo que incluye 21,000 observaciones cada trimestre. Este tipo de información es 

adecuada para la presente investigación porque permite ver los cambios de uso del tiempo de 

los mismos individuos de un periodo a otro. En este sentido, es posible observar la caída de 

horas trabajadas ante un shock externo. 

 El objetivo es estudiar el cambio en las conductas de uso de tiempo de los individuos 

durante la crisis sanitaria del COVID-19, por lo tanto, el margen de datos que utilizo abarca 

todos los trimestres de los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, la información recabada 

por el INEGI sufrió dos cambios importantes durante este periodo. La encuesta, desde su 

creación, no había tenido cambios significativos. No obstante, la pandemia impidió que se 

pudieran seguir recabando datos de manera presencial. Por lo tanto, con el afán de no perder la 

información el INEGI implementó la encuesta llamada Encuesta Telefónica de Ocupación y 

Empleo (ETOE), para los meses de abril, mayo y junio del 2020 (mismos que corresponden al 

segundo trimestre del 2020). Aunque la estructura es similar, en cuanto a la información 

recabada, el método de obtención de datos es distinto. En otros términos, la recolección de 

información de la ETOE fue realizada de forma telefónica para los meses de abril y mayo. Para 

el mes de junio la información fue recabada tanto de forma telefónica como presencial. Los 

individuos entrevistados para esta encuesta corresponden a una submuestra de la cual se tenía 

número telefónico del primer trimestre del 2020. Además, es importante mencionar que la 

muestra para los meses que se realizó la ETOE no es rotativa, por lo tanto, es posible que algunas 

observaciones se repitan durante varios meses. A causa del método de recolección también se 

perdieron varias observaciones de un mes a otro.  
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 El segundo cambio importante fue el cambio de ENOE a ENOE Nueva Edición a partir 

del tercer trimestre del 2020. Para este trimestre y los siguientes, el INEGI conservo la misma 

estructura de los cuestionarios de ediciones anteriores. Sin embargo, se añadió una distinción 

entre las diferentes formas de recabar información: cara a cara o telefónica. Con respecto al 

contenido de los cuestionarios y la información recolectada permaneció igual. Además, se 

conservó el mismo sistema de panel rotativo para las muestras del ENOE, siguiendo a las 

familias por cinco trimestres. Debido al cambio en el modelo d de recolección, muchas 

observaciones se perdieron. Por lo tanto, es posible que el estudio subestime el impacto de las 

horas trabajadas durante el periodo de tiempo de la pandemia porque solo se conservan a 

aquellas personas que tenían algún teléfono de contacto. No obstante, este cambio solo ocurrió 

en el periodo inmediato al inicio de la pandemia y para el tercer trimestre del 2020 la estructura 

volvió a la anterior. 

 Con respecto a las variables que utilizó en este análisis para cuantificar la penalidad de 

horas trabajadas a la semana para los grupos utilizados se refieren a los datos auto reportados 

por los encuestados. En cuanto a la edad se considerarán individuos entre el rango de 15 a 65 

años. Otras variables importantes son la cantidad de años de escolaridad, la escolaridad 

concluida por los individuos, así como el sector económico en el que trabajan.  

 

 

3.1. Estadística descriptiva       
 

 La maternidad es un factor importante en el mercado laboral y representa cierta 

desventaja para las mujeres, sobre todo en crisis como la del COVID-19. Desde esta perspectiva, 

las características de este grupo pueden ser distintas a otros grupos como las mujeres sin hijos 

u hombres con hijos. Para poder conocer cuáles son las particularidades más importantes de 

cada uno de estos grupos es necesario analizar las variables que se refieren a tipos de empleo, 

edad promedio, ingreso, horas trabajadas, entre otros factores relevantes para tener un panorama 

de la situación dentro del mercado laboral de las madres en México. 

  En la Tabla 1, que se muestra abajo podemos encontrar los promedios y proporciones 

de variables de interés para tres subgrupos de la población: todos los individuos, individuos con 

hijos e individuos sin hijos. Los primeros dos grupos se dividen entre las observaciones de 
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hombres y mujeres y para el último tenemos la información para las mujeres. Las variables que 

se analizan corresponden a sociodemográficas de los individuos. Enfocándonos en la primera 

sección, el ingreso por hora es significativamente mayor para los hombres de la muestra 

comparado con las mujeres. En términos de trabajo remunerado, en promedio los hombres 

trabajan 34.29 horas a la semana, frente a 18.02 en el caso de las mujeres. Sin embargo, cuando 

nos movemos al trabajo no remunerado las mujeres es en promedio 28.39 horas a la semana 

frente a 7.85 horas que contribuyen los hombres.  En términos de escolaridad se encuentran 

patrones similares. Sin embargo, podemos ver que una mayor proporción de hombres 80.25% 

de hombres pertenecen a la Población Económicamente Activa y el porcentaje de hombres que 

están en el sector formal es mucho mayor para los hombres con 39.24%. En términos de sectores 

económicos donde se desempeñan más podemos ver que el más importante es el de los servicios 

y comercio. En sectores como el agropecuario y de la construcción la participación de las 

mujeres es muy pequeña, 1.17% y 0.44% respectivamente.  

 Cuando hacemos un análisis similar al anterior pero ahora comparando a las mujeres con 

hijos con las mujeres sin hijos, es posible encontrar hallazgos importantes. Es posible ver que 

las horas de trabajo no remunerado son considerablemente mayores cuando se tienen hijos, con 

un promedio de 34.6 horas a la semana frente a 14.61 de las mujeres sin hijos. En términos de 

horas trabajadas a la semana podemos ver que no existe demasiada diferencia, dado que las 

mamás trabajan 18.47 horas a la semana y las mujeres que no son madres 16.87 horas a la 

semana. El salario por hora de las mujeres con hijos es mayor, pero esto puede estar relacionado 

con que la muestra de mamás es en promedio mayor. Los resultados en cuanto a participación 

laboral y participación por sectores económicos tienen patrones similares. Es decir, la 

participación en construcción y en agropecuario es poca y la mayor participación está en el área 

de servicios. 
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Con la información recabada del INEGI es posible ver que la caída en las horas 

trabajadas para los grupos de interés. En la Gráfica 1 que se muestra a continuación podemos 

observar los patrones de horas trabajadas para hombres y mujeres, en este caso es evidente que 

los hombres ejercen una mayor cantidad de trabajo remunerado, pero durante la pandemia 

ambos grupos tienen una caída importante. Siguiendo una comparación similar podemos 

encontrar la Gráfica 2, en la que encontramos un promedio de horas trabajadas más cercano 

entre sí. En este caso es posible ver una caída al momento del inicio de la pandemia. Sin 

embargo, en este caso la caída para las mujeres con hijos es más pronunciada. Además, los 

periodos de recuperación posteriores a la pandemia parecen ser similares.  
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GRÁFICA 1     

 

GRÁFICA 2  

 

 

 
 

 

 En las Gráficas 3 y 4 es posible observar una comparación de acuerdo con las horas 

trabajadas por sector económico para mujeres con o sin hijos. Específicamente en la Gráfica 3 

vemos los diferentes sectores para las mujeres con hijos. En esta ilustración es posible ver que 
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los sectores económicos no enfrentaron la misma caída y algunos prácticamente no tuvieron 

caída. El sector de los servicios es el más afectado, con una caída muy pronunciada. Ocurre lo 

mismo en la Gráfica 4 donde vemos a las mujeres sin hijos, quienes también enfrentaron una 

caída importante en el sector de los servicios.   

 
 

GRÁFICA 3                                                                                   GRÁFICA 4  

 
 

  

La edad también parece ser un factor importante ante impactos diferenciados del 

COVID-19. Dicho efecto puede verse en las gráficas 5 y 6 donde se hace una desagregación por 

grupos de edad. En la Gráfica 5, correspondiente a las mujeres con hijos vemos que, aunque 

para todos los grupos existe un promedio distinto de horas trabajadas, el impacto ocurrió en 

todos los grupos. El efecto es muy similar y bastante pronunciado en los grupos de 26 a 35 años 

y en el de 36 a 45 años.   
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GRÁFICA 5                                                                  GRÁFICA 6 

 

 

 

En la Gráfica 6 encontramos la comparación de grupos de edad, pero para las mujeres 

que no tienen hijos. El patrón es similar al encontrado en la gráfica 5, aunque con caídas 

ligeramente menos pronunciadas que las mujeres con hijos. 
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4.  Modelo 

 

 El principal objetivo de esta investigación es cuantificar en qué medida el factor de la 

maternidad afectaba las horas trabajadas comparado con otros grupos de control ante un shock 

externo. Los efectos de la pandemia en el margen intensivo, es decir, en las horas trabajadas por 

los individuos puede capturarse a través de un estudio de evento, correspondiente al efecto de 

la pandemia. Para poder capturar el efecto de la contingencia sanitaria en las horas trabajadas 

para las mujeres con hijos o sin hijos es necesario ver cómo cambian esos patrones de tiempo 

en periodos previos y posteriores a la pandemia. Considerando que en México las labores de 

cuidado a los hijos están íntimamente relacionados con la asistencia de los hijos a la escuela, el 

punto de tratamiento t va a considerarse como el 15 de marzo del 2020, momento en que las 

escuelas cerraron de forma oficial a nivel nacional. La ecuación para estimar este efecto es la 

siguiente:  

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖+𝛾𝑡+ ∑
𝑄=−5,𝑄≠−1

10
𝛽𝑄𝑀𝐴𝐷𝑅𝐸𝑖𝑡+∑𝑋𝑖𝑡+𝑒𝑖𝑡             (1) 

 

 En la ecuación (1) la variable 𝑦𝑖𝑡 corresponde a las horas trabajadas por los individuos. 

Los periodos que se consideran, relativos (Q) al momento de tratamiento t cubren 5 periodos 

previos a la pandemia y 10 periodos posteriores. Para esta especificación se considera el periodo 

previo al inicio de la pandemia como momento de referencia. En esta especificación tenemos la 

variable 𝑀𝐴𝐷𝑅𝐸#$ , que es una dummy que representa al grupo de control o al grupo de 

referencia. El objetivo de esta interacción es comparar la diferencia entre las mujeres que son 

madres y las que no lo son en cada periodo de tiempo relativo al inicio de la pandemia. El 

análisis es realizado desde el primer trimestre del 2019 hasta el primer trimestre del 2020 como 

un periodo pre-covid y en el periodo post-covid empieza desde el segundo trimestre del 2020 

hasta el último trimestre del 2020. Abarcar varios periodos posteriores a la pandemia permite 

ver las tendencias de recuperación que han tenido las horas trabajadas por las mujeres. El valor 

de  𝛽𝑄 indica el efecto promedio del efecto del tratamiento t, relativo al momento Q, del grupo 

de tratamiento con respecto al grupo de control.  La variable 𝛼𝑖 corresponde a los efectos fijos 

por individuo, es decir controlado por características constantes en el tiempo. La variable 𝛾𝑡, en 
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la muestra de solo mujeres, identifica el efecto en no madres. En la ecuación los valores de X 

corresponden a controles como edad, años escolares e ingresos. 

 Para poder comparar la magnitud de los efectos entre las mujeres que tienen hijos y las 

que no, se hace la distinción de mujeres que tienes hijos y quienes no, los grupos corresponde a 

un grupo de mujeres entre 16 y 65. Esta distinción permite capturar la profundidad de la pérdida 

de horas trabajadas en función a las responsabilidades atribuidas a las mujeres que tenían hijos. 

La especificación anterior es similar a la utilizada en estudios que tratan de capturar la 

profundidad de los efectos en la pandemia en diferentes sectores laborales, considerando 

factores como género y sector industrial (Alagöz, 2023). 
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5.     Resultados 

 
 

 El factor de la maternidad es importante para medir la caída de horas trabajadas de las 

mujeres con respecto a otros grupos como las mujeres que no son madres durante la crisis 

sanitaria. Por lo tanto, para hacer un análisis más detallado del análisis, los resultados van a ser 

presentados en cuatro secciones. La primera sección corresponde a los resultados principales, la 

segunda haciendo un análisis por sector económico, la tercera un análisis por grupos de edad y 

finalmente un análisis en el margen extensivo, es decir, midiendo la participación laboral.  
 
 

 5.1.    Principales resultados  

 

 Siguiendo las especificaciones de la Ecuación 1 presentada en la sección anterior es 

posible ver que el impacto en horas trabajadas fue mucho mayor para las mujeres con hijos que 

para aquellas que no tenían hijos. Es importante mencionar que, dado el método utilizado, es 

crucial que el efecto entre el grupo de control y de tratamiento sea cercano a cero antes de que 

ocurra el evento de estudio. Lo anterior para asegurar que el cambio que ocurre en las horas 

trabajadas es por la pandemia – el momento 0 – y no por otros motivos. Antes de la pandemia 

no existe mucha variación entre ambos grupos y los resultados son cercanos a cero. Sin embargo, 

el cambio es significativo cuando inicia la pandemia. Refiriéndonos a la Tabla 2, los coeficientes 

obtenidos pueden interpretarse como el cambio de horas trabajadas del grupo de tratamiento 

comparado con el grupo de control. En dicho caso, en el periodo inmediato al inicio de la 

pandemia puede verse una disminución de 6.09 horas trabajadas de las mujeres que eran madres 

comparado con aquellas que no eran madres. Este resultado implica que, si bien es cierto ambos 

grupos enfrentaron una contracción en términos de trabajo laboral, las mujeres con hijos 

tuvieron una caída incluso mayor. La diferencia permaneció significativa incluso un año después 

del inicio de la pandemia. Los hallazgos de esta sección son consistentes con lo que indica la 

literatura, que dice que las mujeres con hijos disminuyeron las horas de trabajo debido a las 

demandas escolares de los niños durante la pandemia (Petts et al., 2021). 
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 En las gráficas de los estudios de evento es posible visualizar el momento 0, que es 

cuando ocurre la pandemia para este caso. Las otras cifras del eje de las x corresponden a los 

días relativos al inicio de la pandemia. Considerando lo anterior, es posible analizar la Gráfica 

7, la recuperación es paulatina y tarda más de un año en volver a niveles pre-pandemia. Este 

hallazgo está relacionado con la falta de medidas orientadas a la recuperación de horas 

trabajadas por las mujeres, considerando que la segregación en el empleo es distinta para las 

mujeres frente a otros grupos, ocasionando una recuperación más lenta. Este hallazgo es similar 

al encontrado en análisis post pandemia en lugares como Australia (Foley & Cooper, 2021). 
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                    GRÁFICA 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Al desagregar los resultados en sectores formal e informal, los resultados son aún más 

pronunciados. En el sector formal, como puede verse en la Tabla 3 la caída de horas trabajadas 

para las mujeres con hijos fue en promedio de 8.646 horas a la semana, comparado con las 

mujeres sin hijos. Es importante considerar que, en el contexto de la pandemia, el empleo formal 

experimentó una disminución de 5.4% de empleos formales registrados ante el IMMS, centrado 

primordialmente en trabajadores que ingresaron a este sector (Esquivel, 2020) y en esta parte 

del mercado laboral la disminución de horas trabajadas fue mayor para las madres. Esta 

contracción se mantuvo incluso 275 días después con 2.535 horas de trabajo menos para las 

mujeres con hijos y un año después las madres seguían trabajando en promedio 2.129 horas 

menos que el grupo de control. En este sector, esta caída perduro por varios periodos de tiempo 

y no fue sino hasta más de un año después que los niveles regresaron a niveles previos a la 

pandemia. La caída puede verse más claramente en la Gráfica 8. Cuando ampliamos el análisis 

al sector informal, es posible ver un descenso menos pronunciado de una disminución de 5.420 

horas para las mujeres con hijos, sin embargo, la caída sigue existiendo (ver Apéndice A.1 ).  
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GRÁFICA 8 

 
 

 

 

 5.2. Horas de trabajo para las mujeres con y sin hijos por sector económico 

 

 La literatura ha sugerido que el lugar de trabajo es determinante para balancear las cargas 

de maternidad y de trabajo. Es decir, las mujeres que son madres suelen escoger trabajos con 

ciertas características para poder realizar las labores de madres y del trabajo (Joona, 2018). De 

igual manera, el tipo de empleo durante la pandemia era importante para saber si las actividades 

en los sectores económicos iban poderse realizar desde casa o no (Monroy-Gómez-Franco, 

2021). En este sentido, los hallazgos más importantes se encuentran en las áreas de: servicios, 

comercio e industria manufacturera. Para el caso de la Industria manufacturera es posible ver 

una caída de 5.260 horas trabajadas a la semana de las mujeres que son madres frente a las que 

no, tal y como se ve en la Tabla 4. Esta caída, parece permanecer hasta incluso un año después 

del inicio de la pandemia. Sin embargo, los resultados se vuelven menos claros con el tiempo 

considerando que las mujeres en este sector volvieron a niveles previos a la pandemia 

(Refiéranse a la Gráfica 9).  
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GRÁFICA 9 

 

 

 

 

 En el caso del área de Comercio, la caída es mayor que en la industria manufacturera. 

Específicamente de 6.773 en horas trabajadas de las madres con respecto a las que no son madres 

(refiérase a la Tabla 5). La diferencia decrece rápidamente y al año del evento la diferencia es 

de una hora entre ambos grupos, tal y como se ve en la Gráfica 10. El resultado más pronunciado 

se encuentra en el sector de servicios, donde la disminución es de 8.558 horas trabajadas para 

las mujeres con hijos, frente al grupo de control (Tabla 6). Es importante recordar que en este 

caso ambos grupos tuvieron una caída pronunciada como se vio en la Gráfica 3. Los efectos 

diferenciados permanecen hasta un año y medio después de que iniciara la contingencia sanitaria 

y aunque en este punto la diferencia no es tanta en magnitud si denota una brecha que tardó 

mucho tiempo en cerrarse (Grafica 11).  
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GRÁFICA 10 

 

 

 

 

 

 

             GRÁFICA 11 
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Los cambios son menos claros en áreas como en la de construcción y agropecuario. Lo 

anterior porque no parece haber un impacto diferenciado entre madres y no madres. Esto no 

necesariamente implica que en estos sectores no hubo una caída en las horas trabajadas. Este 

resultado sugiere que en estos sectores no hubo una caída diferenciada para ambos grupos. 

Aunque es importante resaltar que en general la participación laboral de las mujeres es escasa. 

(Ver Apéndice A.2 y A.3) Haciendo una comparación en la caída de horas trabajadas es más 

fuerte en el sector de servicios que en otras (Ver Apéndice A.3) 

 

 5.3. Horas de trabajo, en diferentes grupos de edad     

 

 Con el objetivo de hacer una aproximación distinta al estudio de las penalidades a la 

maternidad. El análisis por grupos de edad es ligeramente distinto. Refiriéndonos a la ecuación 

1, se hacen ciertas modificaciones con respecto al grupo de control. Para este análisis la muestra 

corresponde solamente a mujeres que son madres. En este caso, el grupo de control son las 

mujeres entre 66 y 75 años. Lo anterior sustentado en evidencia que muestra que las mujeres 

siguen estando en el mercado laboral cuando los mismos ya no están en casa (Adelmann et al., 

1989). La razón para utilizar este grupo de edad como control está relacionado con que, si bien 

es cierto que las mujeres son madres, en la mayoría de los casos estos ya no cohabitan con los 

hijos. Aunque es importante recordar que en México hay un papel importante para las abuelas 

en el cuidado de los hijos (Aguilar-Gómez et al., 2019). Los análisis se hacen sobres distintos 

grupos de edad como grupos tratados, específicamente: 15-25 años, 26-35 años, 36-45 años, 46-

55 años y 56-65 años.  

La ecuación modificada, entonces queda como sigue:  

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖+𝛾𝑡+ ∑
𝑄=−5,𝑄≠−1

10
𝛽𝑄𝐸𝐷𝐴𝐷𝑖𝑡+∑𝑋𝑖𝑡+𝑒𝑖𝑡             (2) 

 

En la Ecuación 2, la dummy que se refiere a 𝐸𝐷𝐴𝐷#$, toma el valor de uno para el grupo de 

control, es decir para las mujeres que están entre 66 y 75 años. La variable tomara el valor de 

cero cuando el análisis se esté haciendo para los otros grupos de edad.  
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 En este análisis los hallazgos más sobresalientes están en el grupo de edad de 26 a 35 y 

en el de 36 a 45.  En el primer caso es posible ver una caída importante de las mujeres en dicho 

grupo de edad comparado con el grupo de control de edad más avanzada. Este cambio implicó 

una disminución de 2.722 horas de las mujeres entre 26 a 35 comparado con las mayores, como 

se ve en la Tabla 7. Los resultados son similares para las mujeres entre 36 y 45 años, sin 

embargo, más pronunciados. Es decir, en el periodo posterior a la pandemia la disminución es 

de 3.354 horas de este grupo con respecto al control en la Tabla 8. Este resultado puede estar 

relacionado con la edad de los hijos, para estos grupos de edad. Sin embargo, es necesario hacer 

un análisis más detallado para tener resultados más concretos. Estos patrones pueden verse 

visualmente en la Gráfica 12 y Gráfica 13. En el Anexo 5 es posible ver una comparación de 

todos los grupos de edad y es posible visualizar que la caída más pronunciada es para las madres 

entre 36 y 45 años.  

 

      GRÁFICA 12 
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 GRÁFICA 13 

 

 

 

 

 

 5.4. Impacto en el margen extensivo: participación laboral 

 

El último análisis corresponde a la participación laboral de las mujeres en el mercado 

laboral. En este caso el análisis se hace utilizando la comparación de mujeres con hijos frente a 

mujeres sin hijos. Para este caso es posible ver que ambos grupos antes de la pandemia tienen 

diferencias muy cercanas a cero. Lo anterior permite hacer una comparación entre ambos grupos 

en el momento de la pandemia. Sin embargo,  los cambios cuando ocurre la pandemia, aunque 

significativos son muy pequeños. Este resultado puede indicar que la caída en la participación 

laboral fue muy similar entre mujeres con hijos y mujeres sin hijos.  
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                                                                                       GRÁFICA 14 
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6.     Conclusiones 

 

 El mercado laboral en México tiene características muy distintas entre los diferentes 

grupos que conforman la sociedad. Lo anterior no solo en cuestiones de oferta laboral si no en 

cuestiones relacionadas con las características y remuneraciones de dichos empleos. En este 

escenario, la situación de las mujeres ha estado en desventaja. Las mujeres suelen ser 

discriminadas por razón de género cuando solicitan ciertos tipos de empleo o cuando buscan 

mejores oportunidades laborales. La brecha existente ha tratado de cerrarse en los últimos años, 

pero las oportunidades siguen siendo distintas para hombres como para mujeres. La situación 

también es desigual para las mujeres, pues interceptan factores como raza, edad y estatus 

socioeconómico al momento de enfrentar desventajas en el mercado laboral.  

 En este sentido, los shocks externos como la pandemia del COVID-19 también tuvieron 

efectos diferenciados para las mujeres. En la presente investigación se analizaron los efectos 

que representó la maternidad en el margen intensivo dentro del mercado laboral. En otras 

palabras, buscaba cuantificar qué tanto mayor era el impacto de la pandemia para las mujeres 

que eran madres comparado con las que no eran madres, enfocado en un grupo de edad entre 

15-65 años. Los resultados obtenidos sugieren que efectivamente, las madres disminuyeron aún 

más las horas de trabajo remunerado comparado con los otros grupos. Además, se encuentra 

que factores como el tipo de empleo y la edad de los individuos era determinante para cuantificar 

la magnitud de la caída de horas trabajadas del grupo de tratamiento frente al grupo de control. 

 La metodología utilizada para este análisis permitió cuantificar la caída de horas 

trabajadas en varios periodos posteriores a la pandemia. Esta forma de abordar el problema fue 

relevante para analizar si se volvió a patrones previos a pandemia y cuánto tiempo tardó en 

recuperarse la economía. Tanto en el análisis general como en la desagregación por subgrupos 

se encontró que la recuperación fue muy lenta. Este hallazgo se relaciona con la falta de 

provisión de medidas que ayudarán a grupos vulnerables durante la pandemia y que ayudarán a 

una recuperación rápida de la crisis sanitaria. Sin embargo, los resultados son consistentes con 

la literatura previa que señala que la maternidad es un factor importante dentro del mercado 

laboral y suele poner en desventaja a las mujeres.  
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 Esta investigación permite hacer un primer acercamiento a los efectos en el mercado 

laboral para las mujeres mexicanas, puesto que evidencia que las madres en México fueron un 

grupo particularmente afectado. La investigación tiene limitaciones en torno al seguimiento de 

los individuos dentro de los hogares. Es decir, analizar los cambios de efecto de acuerdo con los 

otros integrantes de la familia, como abuelas, primas, tías o hermanas que ayuden al cuidado de 

los hijos. Una limitación importante de la investigación es que no considera la edad de los hijos 

al momento de la pandemia. Es decir, ver los efectos que tienen en el mercado laboral para las 

madres cuyos hijos eran recién nacidos, niños, adolescentes o adultos jóvenes. Lo anterior es 

relevante porque las tareas de cuidado para las madres van cambiando de acuerdo al nivel 

educativo donde se encuentra su hijo. En este sentido tampoco fue realizado un análisis 

agrupado por la cantidad de hijos que tenían.  

 Considerando lo anterior, es necesario hacer más investigación con respecto a los efectos 

a largo plazo en el mercado laboral para las mujeres. Además, es necesario investigar los efectos 

diferenciados de acuerdo con los niveles socioeconómicos. Lo anterior en vista de que literatura 

previa ha encontrado que las personas que fueron menos afectada por la pandemia eran aquellas 

que estaban en los escalones más altos de la distribución de ingresos. Otra vertiente importante 

que puede ser abordada es ver el efecto que existe para las mujeres que fueron madres durante 

el periodo de análisis. Es decir, analizar la situación del COVID en torno al nacimiento de un 

bebé. Estos análisis permitirían implementar medidas por parte del estado enfocadas a analizar 

las diferentes necesidades de los grupos ante la crisis sanitaria.  

 La pandemia fue un shock en todos los entornos, pero es necesario voltear a ver a 

sectores que no necesariamente son los primeros en las que nos enfocamos. Esto está 

relacionado con la idea de maternidad que tenemos en México, si seguimos considerando que 

las mujeres deben hacer todos los sacrificios que sean por sus hijos, como renunciar a horas de 

trabajo laboral,  seguiremos perpetuando brechas que serán muy difíciles de cerrar. Hay que 

considerar que las madres deben tomar ciertas decisiones dentro de la justificación del amor 

termina limitándolas en sus capacidades. Las consecuencias implican entre otras cosas renunciar 

a una independencia económica que no se les niega a otros grupos. Al final del día la sociedad 

mexicana sigue pensando que a las madres se les paga con amor, aunque sus condiciones sean 

desventajosas.  
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ANEXO 2: Sector Agropecuario 
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