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1.

entre otras.

2. 

 En general, se evidencia que las asignaciones 

cio de la casa, es decir todo aquello que garantiza la 

reconocido ni valorado.

1 Sarmiento, Libardo. Hernán Vargas: El trabajo de las mujeres en Colombia. 2002. Pág. 21.
2 Carrasco, Cristina; Borderías, Cristina y Torns, Teresa(eds.): El trabajo de cuidados. Historia, teoría y poliíticas. Los libros de la Catarata, Madrid, 
2011. Pág. 30.

Presentación 
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nes sociales.

. 

la sociedad en todos sus niveles.

      

3 Pineda Duque, Javier: Economía del cuidado y conciliación: reflexiones y evidencias para Colombia. Ponencia presentada al Seminario Políticas 
conciliatorias y economía del cuidado. Universidad de la Salle. Alcaldía Mayor de Bogotá, Oficina de Mujeres y Géneros. Bogotá, 2006. 



7

El mundo del trabajo 
de las mujeres en Colombia: 
promesas incumplidas
y discriminación
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derechos.

Fuente: DANE. Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 
2005-2020, total departamentales y municipales, por sexo y grupos quinquenales 
de edad. A junio 30.

Gráfica n° 1
Población nacional según sexo

Año 2011

1. El mundo del trabajo de las mujeres en Colombia:
    Promesas incumplidas y discriminación
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Cuadro nº 1 
Tasa global de participación, tasa de ocupación,

tasa de ocupación, tasa de desempleo y tasa
de subempleo según sexo

Nacional

Gráfica nº 3
 Población económicamente activa (PEA), según sexo

Promedio anual 2001 - 2011
13 áreas metropolitanas

Gráfica n° 2
Distribución de la población según sexo

Nacional, 2011

4 Datos de población económicamente inactiva. Ver Boletín Mercado Laboral por Sexo. Trimestre octubre-diciembre 2010. DANE, febrero 2011.

PET

Hombres    - 17.221.442

Mujeres      - 18.026.699 

PEI

Hombres  - 4.292.142 (24,9%)

Mujeres    - 8.514.611 (47,2%)

PEA

Hombres  - 12.929.300 (75,1%)

Mujeres     - 9.512.088 (52,8%) 

Fuente: DANE - Anexos GEIH - Trimestres 2001 - 2011. 
Nota: Promedios anuales 2001 - 2011. Cálculos ODESDO.
PET: Pob. en edad de trabajar. PEI: Pob. económicamente inactiva.
PEA: Pob. económicamente activa.

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TGP

Hombre 76,0 75,3 75,5 74,4 73,6 72,0 71,1 71,1 73,4 74,2 75,1

Mujer 49,7 49,9 50,9 49,2 48,1 46,9 46,1 46,5 49,8 51,8 52,8

TO

Hombre 66,9 65,9 67,3 66,5 66,9 65,3 64,9 64,8 66,5 67,6 69,0

Mujer 40,2 40,0 41,5 40,4 40,7 39,4 39,2 39,6 41,9 43,7 45,2

TD

Hombre 12,0 12,6 11,0 10,7 9,1 9,2 8,8 8,9 9,3 9,0 8,2

Mujer 19,3 19,8 18,5 17,9 15,8 16,2 14,8 14,8 15,8 15,6 14,4

TS

Hombre 32,5 35,8 32,5 32,2 31,8 34,6 35,8 29,2 30,0 32,5 31,3

Mujer 30,6 33,4 32,1 31,2 32,0 33,1 34,0 29,1 29,2 32,7 31,8

Fuente: DANE - GEIH - Boletines de Prensa - Mercado Laboral por Sexo, Trimestres 
2001-2011.
Cálculos ODESDO.

Fuente: DANE -GEIH- 2001 - 2011. Cálculos ODESDO.

tiva . 

1.1.  La situación laboral de las mujeres en Colombia
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Gráfica nº 4
 Informalidad según sexo

Período abril - junio 2001 - 2011
13 áreas metropolitanas

 

Gráfica nº 5
 Tasa de ocupación, según sexo

promedio anual
Nacional

Fuente: DANE - ECH, Período abril - junio 2001 - 2006, GEIH (junio 2007).
Boletín de Prensa, Principales indicadores del mercado laboral - Informalidad trimestre 
abril - junio (2008). DANE - GECH anexos (abril - junio 2006 - 2011).
Cálculos ODESDO.

Fuente: DANE - GEIH - Boletines de Prensa - Mercado laboral por sexo, Trimestres 
2001-2011.
Cálculos ODESDO.
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Gráfica nº 6
 Distribución porcentual de mujeres ocupadas,

según rama de actividad
período anual 2011

Nacional

 

Gráfica nº 7
 Brecha salarial. Ingresos de las mujeres como

proporción del ingreso de los hombres
Nacional 

 Fuente: DANE - GEIH - Boletines de Prensa - Mercado laboral por sexo
Promedio anual 2011. Cálculos ODESDO.
* Incluye: Explotación de minas y canteras, intermediación financiera, suministro de 
electricidad, gas y agua y no informa.

Fuente: Alta Consejería - Equidad de la mujer.
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ido al colegio.

Gráfica nº 8
Porcentaje de la población total por

nivel educativo completo, según sexo
Nacional, censo 2005

 social5

de seguridad social universal, inclusivo y equitativo 

.

5 En el apartado se hace referencia a distintos aspectos reseñados por Arnaiz, C. y Casanovas, Ll., en Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena 
de Indias. 2010. Págs. 65-67.
6 Helmsdorff, Loredana. Ampliación de cobertura del sistema pensional colombiano y atención al adulto mayor. Pág. 18. Documento preparado para 
la Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD). Bogotá. 2007.

Fuente: DANE - Censo ampliado 2005. Cálculos ODESDO.
No incluye personas que no informan sobre el nivel de estudio ni año inválido.
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la indigencia.

Cuadro nº 2
Pobreza y extrema pobreza

Nacional 

 

Cuadro nº 3
Pobreza y extrema pobreza según sexo

Nacional 

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pobreza nd nd

Extrema 
Pobreza nd nd

Fuente: DANE - Boletín de Prensa - Pobreza monetaria y multidimensional en Co-
lombia 2011.

2008 2009 2010 2011

Concepto H M H M H M H M

Pobreza

Extrema 
Pobreza

Fuente:

1.2. Las mujeres y la vida digna

Fuente: DANE - Boletín de Prensa - Género 2011.

Gráfica n° 9 
Tasa de incidencia de la pobreza monetaria según sexo

Nacional, 2011
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Normatividad favorable a las mujeres 
en el campo laboral

7 Para este capítulo se han tomado distintos aspectos de Arnaiz, C. y Casanovas, Ll., en Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias. 
2010. Págs. 13-20. Odesdo.
8 Rojas, Armando. “Fuero de maternidad, garantía a la estabilidad laboral”. En: Revista de Derecho, Universidad del Norte, N° 19. 2003. Pág. 130.
9 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) representa, ciertamente, un hito histó-
rico en la protección de los derechos de las mujeres y es referencia obligatoria en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Fue aprobada 
en por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, y entró en vigor en 1981. 

lograrla . 

1.3.  El contexto legislativo y la normatividad nacional7
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igualdad. 

nidad10

11.

10 La OIT, creada en 1919, ha contribuido fuertemente a ello a través de los instrumentos propios de su accionar, esto es, el debate en el foro 
internacional y la firma de convenios que obliguen a los Estados miembros a asegurar cierto nivel de protección a las trabajadoras que tienen 
hijos. De todo ello ha emergido un marco uniforme a las legislaciones internas de los países. El primero de estos convenios se firmó en el año 
1919, sobre la protección a la maternidad (C003 - Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919. Convenio relativo al empleo de las mu-
jeres antes y después del parto), casi en el momento de surgimiento de la OIT y desde entonces, quedó asentada la idea de que la sociedad y la 
empresa deben asegurar compatibilidad entre el trabajo para el mercado, que realizan las mujeres y la maternidad.
11  En el marco de la política nacional los Miembros deberían: numeral 6. (a) velar especialmente porque en la política nacional se aborde la cues-
tión de la dimensión de género, dado que las mujeres que trabajan predominan en determinados sectores y ocupaciones en los que existe una elevada 
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12. 

15, y en él se 

actividades sindicales .

proporción de relaciones de trabajo encubiertas o en los que existe falta de claridad en lo que atañe a la relación de trabajo, y (b) establecer políticas 
claras sobre la igualdad de género y mejorar el cumplimiento de la legislación y los acuerdos pertinentes en el ámbito nacional, de modo que pueda 
abordarse de manera eficaz la dimensión de género. Numeral 7. En el contexto del movimiento transnacional de trabajadores: “…Aportar una pro-
tección efectiva y prevenir abusos contra los trabajadores migrantes…”.
12 Acto Legislativo número 3 de 1954, reformatorio de la Constitución Nacional, por el cual se otorga a la mujer el derecho activo y pasivo del 
sufragio. La Asamblea Nacional Constituyente le concedió a la mujer el derecho a elegir y ser elegida.
13 Ley 51 de 1981, 2 de junio de 1981. Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de julio 
de 1980”. Posteriormente, con la ley 984 de 2005,  se aprueba el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 6 de octubre de 1999.
14 El artículo 54 de la Constitución con ello señala que el Estado estará obligado a elaborar políticas económicas tendientes al pleno empleo y a 
garantizar el derecho al trabajo de hombres y mujeres.
15 El Código del Trabajo vigente data de 1950 con permanentes actualizaciones en su articulado.
16 Artículo 143. A trabajo de igual valor, salario igual. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1496 de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente:> 1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, 
comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere el artículo 127. 2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de 
edad, género, sexo nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. 3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de 
remuneración, se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación.
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.

17 Legalmente, la norma ya está establecida en el sentido de erradicación del Trabajo para los menores de 14 años y trabajo protegido para los 
jóvenes entre 14 y 18 años. Al respecto El art.35 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 / 2006): Edad mínima de admisión al 
trabajo y derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) 
años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, 
por el Ente Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, 
los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este Código.
Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, 
arte, oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral. Parágrafo. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años 
podrán recibir autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para desempeñar actividades remuneradas de tipo 
artístico, cultural, recreativo y deportivo. La autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta actividad 
debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) horas semanales.
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Acto, ley y convenio Año Concepto

Acto legislativo 3 1954 Voto femenino

Convenio sobre igualdad
de remuneración

Ley 51 1981 CEDAW

Ley 248 1995 Belem do Pará

Ley 294 1996 Violencia intrafamiliar

Ley 360 1997 Delitos sexuales

Ley 387 1997 Población desplazada

Ley 449 1998 Sobre obligaciones alimentarias 

Ley 509 1999 Beneficios a madres comunitarias

Ley 509 1999 Seguridad social para madres comunitarias

Ley 575 2000 Violencia intrafamiliar

Ley 581 2000 Ley de La Equitativa participación

Ley 575 2000 Reforma Ley 294 de 1996

Ley 755 2002 Ley María

Ley 750 2002 Prisión domiciliaria para la mujer cabeza de familia

Ley 731 2002 Ley de Mujeres rurales

Ley 861 2003 Mujer rural cabeza de familia

Ley 823 2003 Sobre igualdad de oportunidades

Ley 984 2003 Convenio sobre eliminación de formas de discriminación

Ley 1023 2005 Seguridad social para familia de madres comunitarias

Ley 1009 2006 Crea Observatorio de Asuntos de Género

Ley 1257 2008 Sensibilización, prevención y sanción de formas de vio-
lencia y discriminación contra las mujeres, se reforman 

los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 

Cuadro no. 4 
Resumen de normatividad favorable a las mujeres

Fuente: Gobernación Antioquia. Secretaría de equidad de género.
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El trabajo y los derechos 
económicos de las mujeres en la 
ciudad de Cartagena de Indias
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ciudadana, en la tenencia de recursos, en el control 

Hoy, en el desarrollo local de Cartagena de Indias, 

las mujeres en Cartagena de Indias

la ciudad de Cartagena de Indias se consolida un 

18 Al respecto para mayor información ver Lluís Casanovas (coord.) y equipo ODESDO. Ciudad heterogénea, diversa y desigual. Págs. 27 y 84. Ed. 
Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo. Cartagena de Indias, 2009.

2.1. La vida de las mujeres en el desarrollo local 
 de Cartagena de Indias

2. El trabajo y los derechos económicos de las    
 mujeres en la ciudad de Cartagena de Indias



24

Composición de la población femenina
cartagenera

Cuadro nº 4 
Población total ciudad según sexo y área geográfica

Cartagena de Indias, 2011

 

 

Cuadro nº 5
Proporción de la población total según sexo 

Cartagena de Indias, Censo 2005

 

rural del Distrito y, en consecuencia, se registra una 

Concepto Hombre Mujer Total

Fuente: DANE - Censo Básico 2005. Cálculos ODESDO.
DANE - Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones de población 2005-
2020, total departamentales y municipales, por sexo y grupos quinquenales de edad. 
A junio 30. 

Concepto Porcentaje de la población por sexo

Hombre Mujer Total

Urbano 52,21 100

Rural 100

Total ciudad 100

Fuente: DANE - Censo 2005. Cálculos ODESDO.

Cuadro nº 6 
Distribución porcentual de la población total,

según sexo y rangos de edad
Cartagena de Indias

Cartagena 
Total

2008 2009 2010 2011

0 a 14

15 a 64

5,52

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 100 100

Fuente: DANE -Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones de población 2005 - 2020, total departamentales y municipales, por sexo y grupos quinquenales de edad. 
A junio 30. Cálculos ODESDO.
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Gráfica n° 10
Distribución porcentual de la población total,

afrocolombiana y no afrocolombiana según sexo
Cartagena de Indias, Censo 2005

 

Cuadro n° 8
Distribución porcentual de mujeres afrocolombianas

y no afrocolombianas por área geográfica
Cartagena de Indias, Censo 2005

Las mujeres afrocolombianas

Años
Mujeres 

Menores de 
15 años

Mujeres 
de 15 a 24 

años

Mujeres 
de 15 a 44 

años

Mujeres 
de 12 a 
64 años

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: DANE - Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones de población 
2005 - 2020, total departamentales y municipales, por sexo y grupos quinquenales 
de edad. A junio 30. 
Cálculos ODESDO.

Fuente: DANE - Censo 2005. Cálculos ODESDO.
* La población no afrocolombiana no incluye indígenas 0,17% (1,469), ROM 0,10% 
(911) ni personas que no informan sobre su pertenencia étnica 2,20% (19.670).

Fuente: DANE - Censo 2005. Cálculos ODESDO.
* La población no afrocolombiana no incluye indígenas, ROM ni mujeres que  no 
informan sobre su pertenencia étnica (2,08% –9.692–).

Concepto Total
ciudad

Afrocolombianas No afrocolombianas*

Urbano

Rural 11,55

Total 100 100 100

Cuadro nº 7
Distribución porcentual de población joven en mujeres

Cartagena de Indias
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Cuadro nº 9
Distribución porcentual de mujeres total ciudad, 

afrocolombianas y no afrocolombianas,
según rango de edad

Cartagena de Indias, Censo 2005

La jefatura femenina en los hogares

 En la ciudad, de acuerdo al Censo de 2005, la 

Cuadro nº 10
Porcentaje jefatura de hogar ciudad afrocolombianos 

y no afrocolombianos, según sexo
Cartagena de Indias, 2005

 

Rango de 
edad

Total
ciudad

Afrocolombianas No afrocolombianas*

0 a 14

0 a 24

15 a 24

15 a 64

Fuente: DANE - Censo 2005. Cálculos ODESDO.
* La población no afrocolombiana no incluye indígenas, ROM ni mujeres que no 
informan sobre su pertenencia étnica (2,08% –9.692–).

Concepto Hombre Mujer Total

Afrocolombiano 100

No afrocolombiano* 100

Total ciudad 100

Fuente: DANE - Censo 2005. Cálculos ODESDO.
Nota: El total de Jefes de Hogar en Cartagena de Indias - Censo 2005 es de 206.634. 
Las Proporciones de Jefes de Hogar se establecen a partir de 198.221 hogares (no 
incluye Indígenas (544) ni ROM (294). Un total de 8.413 hogares que no informaron 
de su Pertenencia étnica.
* No incluye población indígena (544) ni ROM (294). 

Concepto Total ciudad Afrocolombianas No afrocolombianas

Urbano

Rural

Total
Fuente: DANE - Censo Básico 2005. Cálculos ODESDO.
Nota: En los cálculos de los distintos grupos poblacionales no afrocolombianano 
incluye indígenas, ROM ni mujeres que no informan sobre su pertenencia étnica 
(2,08% –9.692–). * No incluye hogares indígenas (544) ni ROM (294). 

Cuadro nº 11
Tasas de jefatura femenina de hogar 

según pertenencia étnica y área geográfica
Cartagena de Indias, Censo 2005 
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Gráfica nº 11
Porcentaje de la población total por

nivel educativo completo, según sexo
Cartagena de Indias, Censo 2005

 

Cuadro nº 12
Distribución porcentual de jefatura de hogar

de la población afrocolombiana y no afrocolombiana 
según sexo y grupos de edad

Cartagena de Indias, Censo 2005

Mujeres y niveles educativos

 En la ciudad, de acuerdo a los estudios de 

Fuente: DANE - Censo Básico 2005. Cálculos ODESDO.

Edades
Afrocolombiano No afrocolombiano*

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

12 a 14 0,01 0,01 0,05 0,02

15 a 19

20 a 29 10,21

30 a 39 25,21

40 a 49

50 a 59

60 a 69

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: DANE - Censo 2005. Cálculos ODESDO.
Nota: El total de Jefes de Hogar en Cartagena de Indias - Censo 2005 es de 206.634. 
Las proporciones de jefes de hogar se establecen a partir de 198.221 hogares. Un total 
de 8.413 hogares no informaron de su pertenencia étnica.
* No incluye indígenas (544) ni ROM (294).
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2.1.2. Mujeres y vida digna

ocasiones

y Cattani20

trucciones sociales que se desarrollan y consolidan 

Gráfica nº 12
Población de mujeres afrocolombianas 

y no afrocolombianas, según nivel educativo completo
Cartagena de Indias, censo 2005

 

Fuente: DANE - Censo Básico 2005. Cálculos ODESDO.
No Incluye Indígenas, ROM ni personas que no informan.

19 En el apartado se hace referencia a distintos aspectos señalados por Lluís Casanovas “El derecho a la vida digna” en Op. cit. Págs. 85-117 y en 
Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias – Una mirada a los derechos laborales de las mujeres de los sectores populares. Págs. 38-49.
20 Cimadamore, Alberto D. y Cattani, Antonio D. (Coords.). “La construcción de la pobreza y la desigualdad en América Latina: una introduc-
ción”. En: Producción de pobreza y desigualdad en América Latina. Clacso, Buenos Aires. 2008. Pág. 9.
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de Cartagena.

vinculado con la desigualdad social, las relaciones 

en la ciudad, conduce a una escandalosa concen

21 la 
liberalización de la economía + crecimiento econó-
mico promovido exclusivamente por actores privados 
+ políticas sociales fundamentalmente residuales no 
sólo no han disminuido significativamente la pobreza 
crónica ni alterado los viejos patrones de desigualdad 
y exclusión social, sino que han generado nuevas for-
mas de pobreza, desigualdad y exclusión.

Mujeres y situación de pobreza

21 Barba Solano, Carlos (Comp.). Retos para la integración social de los pobres. Clacso. Buenos Aires. 2008. Pág. 17.
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22

, y 

Cuadro nº 13
Incidencia de la Pobreza y Extrema Pobreza

Período 2002 - 2011 Cartagena de Indias

22 Benería, Lourdes. Género, desarrollo y globalización. Ed. Hacer. Barcelona. 2005. Págs. 59-63.
23 Como afirman Libardo Sarmiento A. y Hernán Vargas C., “Depende de su ubicación en el aparato reproductivo, de sus restricciones personales 
para participar en el mercado de trabajo mercantil y de la correspondencia entre su perfil y las nuevas demandas”. Op. cit. Pág. 72.
24 El Sisben es el sistema de identificación de las personas familias más pobres y vulnerables. En el año 2009 se realizó, a nivel nacional, una depu-
ración de la base de datos del Sisben. La ciudad de Cartagena pasó de 865.000 inscritos a 548.290, a 28 de julio de 2009, en base certificada por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). La población sisbenizada actualizada a septiembre de 2011 fue de 598.542 personas.

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pobreza

Extrema 
Pobreza

Fuente: DANE - Cifras pobreza, pobreza extrema y desigualdad para el año 2011. 
Boletín “pobreza monetaria y multidimensional en Colombia” y anexos, mayo 2012.

Gráfica nº 13
Distribución de mujeres en la ciudad, según sistema

de identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios para programas sociales “SISBÉN”

Cartagena de Indias, 2011

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Corte a septiembre de 2011.
Población 2011: DANE-Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones 
de población 2005-2020, total departamentales y municipales, por sexo y grupos 
quinquenales de edad. 
A junio 30. Cálculos ODESDO.
Nota: las series de estimaciones y proyecciones de población aquí presentadas, están 
sujetas a ajustes de acuerdo con la disponibilidad de nueva información.
Fecha de actualización de la serie: lunes 29 de marzo de 2010.
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Cuadro nº 14 
Población Sisbenizada por sexo, según rangos de edad

Cartagena de Indias, 2011

UCG
Población 

2005*

Población 
estimativa 

2010*

Población 
sisbenizada 

2010**

Porcentaje pob. 
sisbenizada/pob. 
estimada 2010

Mujeres 
sisbenizadas

% Mujeres 
sisbenizadas/total 
mujeres ciudad

% Mujeres 
afrocolombanas***

UCG1 0,1

UCG2

UCG3

UCG4 52,00

UCG5

UCG6

UCG7

UCG8 2,0

UCG9

UCG10 2,2

UCG11

UCG12 15,00 1,2

UCG13

UCG14

UCG15

Total 
Urbano

Rural

Total 55,1

Fuente: * Censo Ampliado 2005. Proyecciones 2010: cálculos ODESDO. 
** Sisben III: Departamento Nacional de Planeación. Corte a Noviembre de 2010.
Nota: no incluye personas que no informan (6).
*** Mujeres Afro: DANE - Censo Básico 2005.

Cuadro nº 15
Distribución de la población de mujeres

en unidades comuneras ejercicio estimativo
de la feminización de la pobreza.

Cartagena de Indias, 2010

 

ciudad.

Edades Mujer Hombre Total ciudad Mujer Hombre Total ciudad

0 a 4

5 a 10

11 a 14

15 a 20

21 a 24

25 a 30

31 a 34

35 a 40

41 a 44

45 a 50

51 a 54 12.152

55 a 60

61 a 64

65 a 70 2,12

71 a 74 1,22

75 a 80 1,12

81 a 84 0,52

Total 100 100 100

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Corte a septiembre de 2011.
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25 Según Planeación Nacional y de acuerdo con los parámetros internacionales, el concepto de pobreza se aplica a familias integradas en prome-
dio por cuatro miembros, cuyos ingresos oscilan entre los 400 mil pesos y un millón de pesos mensuales y se gastan en alimentación, vivienda, 
vestuario, servicios básicos. Y la pobreza extrema –indigencia– se aplica a familias cuyos ingresos son inferiores a los 400 mil pesos mensuales 
y únicamente se invierten en alimentación (2008). Para el año 2011, el ingreso per cápita para el total nacional se ubicó en $478.658 pesos 
colombianos y para 13 áreas metropolitanas en $692.762 pesos colombianos. 

Mujeres y empobrecimiento de los 
hogares

 

 En este sentido, al analizar los ingresos adecua

25. 

Gráfica nº 14
Distribución de la población femenina por

ingresos adecuados para el hogar 
Cartagena de Indias, Censo 2005

 

 

Fuente: DANE - Censo Ampliado 2005. Cálculos ODESDO.
No Incluye personas que no informan y no saben sobre los ingresos.
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Fuente: DANE - Censo Ampliado 2005. Cálculos ODESDO.
No Incluye personas que no informan y no saben sobre los ingresos y sobre su pertenencia étnica. 

Distribución de la pob. afrocolombiana
según ingresos para el hogar

Cartagena de Indias

Distribución de la pob. no afrocolombiana
según ingresos para el hogar

Cartagena de Indias 

Gráfica nº 15
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2.2. Las mujeres y el mundo del trabajo 
 en Cartagena de Indias26

ilustrativo de la teoría de la superexplotación del tra-
bajo sostenida por distintos autores27.

2.2.1. La participación en el
   mercado la boral

26 El contenido de este capítulo y el de Reflexiones finales es tomado del artículo “El trabajo y empleo de las mujeres en Cartagena de Indias: 
entre el desprecio y la discriminación” de Lluís Casanovas. Mayo, 2012.
27 Distintos autores, particularmente brasileños teorizan sobre la dinámica de la súper explotación del trabajo y la súper explotación urbana. 
Entre otros Ruy Mauro Marini, Francisco de Oliveira y Lucio Kowarik. Ver al respecto, para una descripción de las teorizaciones sobre la pro-
ducción de la pobreza urbana, a Sonia Álvarez Leguizamón. “La producción de la pobreza masiva y su persistencia en el pensamiento social 
latinoamericano” en Producción de pobreza y desigualdad en América Latina. Pág. 95.
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Cuadro nº 16
Población en edad de trabajar (PET) y 

población económicamente activa (PEA), según sexo
Período 2001 - 2011. Cartagena de Indias

Gráfica nº 16
Variación de la población económicamente activa (PEA) 

según sexo
Período 2002-2011.
Cartagena de Indias

Concepto 
PET PEA

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 222.250

2011

Cuadro nº 17
Tasa global de participación, Tasa de ocupación,

Tasa de desempleo y Tasa de subempleo de la mujer
Promedio anual 2001 - 2011

Cartagena de Indias

nal. 

El empleo y las oportunidades de 
ocupación

Fuente: DANE - ECH. Trimestres años 2001-2008. 
DANE - Encuesta nuevo marco 2005, trimestres año 2009-2010.
DANE - GEIH, trimestres año 2010 - 2011.
Nota. Promedios anuales 2001 - 2011. Cálculos ODESDO.

Fuente: DANE - ECH. Trimestres años 2001-2008.
DANE - Encuesta nuevo marco 2005, trimestres año 2009.
DANE -GEIH, trimestres año 2010 - 2011.
Cálculos ODESDO. Nota. Promedios anuales 2001 - 2011.

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TGP

TO

TD 20,0 21,1

TS

Fuente: DANE - ECH - GEIH. Promedio anual 2001-2008.
DANE - Encuesta Nuevo Marco 2005. (Promedio anual. 2009). Cálculos ODESDO. 
DANE - GEIH, Promedio anual 2010-2011.
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2011).

Gráfica nº 17
Tasa de ocupación según sexo

Período anual 2001-2011
Cartagena de Indias

La precariedad laboral y la actividad 
económica informal 

Cuadro nº 18 
Porcentaje del empleo informal total ciudad y sexo

 Período Abril-Junio 2001-2011
Cartagena de Indias

Fuente: DANE - ECH - GEIH. Promedio anual 2001-2008.
DANE - Encuesta Nuevo Marco 2005. (Promedio anual. 2009). 
Cálculos ODESDO. DANE - GEIH, Promedio anual 2010-2011.

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 
Ciudad

Hombres

Mujeres

Fuente: DANE – Encuesta Continua de Hogares (2001-2006) Gran Encuesta Integrada 
de Hogares 2007. DANE - GEIH. Abril - Junio 2008. Cálculos ODESDO. DANE-Encues-
ta nuevo marco 2005. Período Abril - Junio 2009. Cálculos ODESDO.
DANE - GEIH. Abril - Junio 2010-2011. Cálculos ODESDO.
DANE - GEIH. Abril - Junio 2010-2011. Cálculos ODESDO.
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Gráfica nº 18
Tasa de subempleo por sexo
Período anual 2001 - 2011

Cartagena de Indias

La ocupación femenina: concentración 
y discriminación

Ramas de actividad

Gráfica nº 19
Distribución porcentual de la población ocupada, 

según ramas de actividad y sexo
Período Octubre-Diciembre 2010

Cartagena de Indias

Las posiciones ocupacionales

Fuente: DANE - ECH - GEIH. Promedio anual 2001-2008.
DANE - Encuesta Nuevo Marco 2005. (Promedio anual. 2009). 
Cálculos ODESDO. DANE - GEIH, Promedio anual 2010-2011.

Fuente: DANE-GECH. Período oct.-dic. 2010. Cálculos ODESDO. 
Nota: No incluye personas que no informan.
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Cuadro n° 19
Distribución porcentual de la población ocupada

según posición ocupacional y sexo 
Período Octubre - Diciembre 2008-2010

Cartagena de Indias

La exclusión laboral y el desempleo

Posición ocupacional
2008 2009 2010

Empleado particular

Empleado del gobierno 5,22

Empleado doméstico

Cuenta propia

Patrón o empleador

Trab familiar sin
remuneración

Trab. sin remun. en 
emp. de otros hogares

Jornalero o peón

Otro

Ocupados Cartagena 100 100 100 100 100 100

Gráfica nº 20
Tasa de desempleo por sexo

Período anual 2001-2011
Cartagena de Indias 

Fuente: DANE - ECH - GEIH. Período octubre - diciembre 2008. 
DANE - Encuesta nuevo marco 2005. Período octubre-diciembre 2009. DANE - GEIH. 
Octubre - diciembre 2010. Cálculos ODESDO.

Fuente: DANE-ECH-GEIH. Promedio anual 2001-2008.
DANE - Encuesta Nuevo Marco 2005. (Promedio anual. 2009). 
Cálculos ODESDO. DANE-GEIH, Promedio anual 2010-2011.



39

Las mujeres y los ingresos laborales

.

Cuadro nº 20
Promedio de ingresos laborales de la población ocupada

según posición ocupacional y sexo
Período anual 2011
Cartagena de Indias

 

Gráfica nº 21
Relación ingresos promedio laborales
de la población ocupada según sexo

Período 2001 - 2011
Cartagena de Indias

28 El salario mínimo vigente para el año 2011 era de 535.600 pesos colombianos y auxilio de transporte 63.600 pesos colombianos.

Posición ocupacional Ciudad 2011
Ingresos laborales 2011

Hombre Mujer

Ocupados Cartagena

Empleado particular

Empleado del gobierno

Empleado doméstico

Cuenta propia

Patrón o empleador

Trab. familiar sin
remuneración

Trabajador sin remuneración 
en empresas de otros hogares

Jornalero o peón

Otro

Fuente: DANE - ECH - GEIH. Período anual 2011.
Cálculo ODESDO.

Fuente: DANE - ECH - GEIH. Octubre - Diciembre 2001 - 2006. 
2007 - 2011: DANE - GEIH, serie anual 2011. Cálculo ODESDO.
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Doble discriminación laboral: género 
y étnico/racial

realidad.

.

Trabajo sin protección social

social. 

29 Al respecto para mayor información ver Lluís Casanovas (coord.) y equipo ODESDO. Op. cit. Págs. 128-138.
30 Debido a los cambios que género en la ciudad la implementación de la depuración del Sisben por parte del Departamento Nacional de Planea-
ción en los últimos años, el régimen subsidiado en salud ha experimentado un descenso en el número de afiliados a dicho régimen.
Es importante constatar que los datos oficiales del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) emitidos en el Perfil Epidemiológico 
anual tanto del año 2009 como del 2010 no registran, incomprensiblemente, la distribución por sexo de la población afiliada.

Fuente: Perfiles Epidemiológicos - Departamento Administrativo Distrital de Salud - 
DADIS, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Cuadro nº 21
Porcentaje de hombres y mujeres afiliados EPS - S

Cartagena de Indias

nd nd

2010 nd nd
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2.2.2. El trabajo doméstico 
   no remunerado

 

inactivas nos indica que hay alrededor de 115.000 

31 Estudio Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias. 2008-2009. Estudio sobre La vida laboral de las mujeres del trabajo remunerado 
en Cartagena de Indias. 2010-2011. 
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2.3. Una  aproximación al trabajo de las mujeres 

 de los sectores populares

El acceso a la participación laboral permite corroborar la tendencia a la segmentación del mercado laboral 
tanto horizontal como vertical32. La mayor participación de la mujer popular en el mercado laboral se imple-
menta a partir de una división social del trabajo que determina mayor discriminación y subordinación de las 
mujeres, en particular de las más pobres. 

Se tiende a concentrar a las mujeres trabajadoras de los sectores populares en ciertas ramas de la producción 
o actividades tradicionales y feminizadas. El 49% de las mujeres están en servicios, un 38% en el comercio y 
un 8% en ventas informales en la calle. En estas ramas de producción, la mayor oferta laboral para las mujeres 
de los sectores populares es en el trabajo como cuentapropistas (37%) y en el Trabajo Doméstico Remunera-
do –TDR- (24,44%). De las mujeres por cuenta propia que se dedican a ventas informales en la calle, un 25% 
se dedican a venta de comidas y un 20% a venta de alimentos. 

Del total de las mujeres encuestadas de los sectores populares, el 62% trabajan por cuenta propia o TDR (en 
las mujeres afrocolombianas alcanzaba el 63,1%), mientras que el 11% trabajan como empleadas del gobier-
no y un 20% como empleadas particulares. La mayoría de mujeres acceden a trabajos menos reconocidos 
socialmente, baja calidad en el empleo y en general menor remuneración.

Un primer elemento de la precariedad laboral que afrontan un gran número de mujeres trabajadoras de los 
sectores populares son los bajos ingresos. El 66% de las mujeres encuestadas que trabajan más de ocho ho-
ras devengan ingresos inferiores al salario mínimo vigente (461.500 pesos, 2008). De las mujeres populares 
encuestadas con un desempeño laboral de jornada completa sólo el 48% son asalariadas y de ellas el 53% 
reciben ingresos promedios inferiores al salario mínimo vigente y sólo el 1% perciben una remuneración por 
encima de dos salarios mínimos.

32 La segmentación horizontal del mercado de trabajo tiende a concentrar a las mujeres en ciertas ramas de la producción. La segmentación 
vertical del mercado de trabajo tiende a ocupar a las mujeres en las posiciones ocupacionales bajas o medias con mayor precariedad laboral y 
bajos salarios.
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La mayoría de las mujeres que trabajan jornadas de ocho y más horas de dedicación como vendedoras 
informales en la calle, perciben menos de $300.000 pesos al mes. Y el 39% de las encuestadas ingresan 
menos de $200.000 pesos mensuales (2012).
Cuando se observa el nivel de ingresos de las mujeres del TDR, se constata que las condiciones desfavo-
rables de remuneración no varían. El promedio de su salario mensual se ubica alrededor de los $265.000 
pesos colombianos al mes y la mayoría de trabajadoras (40%) se concentran en el nivel de ingresos entre 
los $251.000 a $300.000 pesos mensuales (2011).

La informalidad laboral es otro elemento de la precariedad del mercado de trabajo que afecta, particularmen-
te, a las mujeres más pobres y más necesitadas. Se refleja–además de los ingresos bajos–, en la no escritura-
ción del contrato, en el no pago de las cotizaciones a la seguridad social, pérdida de aseguramiento pensional 
y trabajo temporal. De las mujeres encuestadas de los sectores populares sólo el 43% refieren contrato escrito 
y apenas un 41% disfrutan de cotizaciones pensionales y régimen contributivo de salud. 

La vida laboral de las mujeres de los sectores populares que tienen una dedicación laboral de jornadas de 
ocho horas y más, está caracterizada por la precariedad de la relación laboral; un alto porcentaje (76%), se 
encuentra con empleos sin protección integral y sin garantías de sus derechos laborales. 

En el grupo de mujeres vendedoras de la calle, el 46% trabajan jornadas extensas de más de 8 horas al 
día. El 93% no tienen afiliación pensional y solo el 11% accede a los servicios de salud a través del régi-
men contributivo. El 20% tienen contratos verbales. 
La informalidad laboral a la que están sometidas las mujeres trabajadoras del TDR se manifiesta por una 
amplia variedad de aspectos como son la no escrituración del contrato de trabajo (en la encuesta 99%); 
las extensas jornadas laborales (40% más de ocho horas diarias); el no pago a la cotización de la seguridad 
social en salud (95%) y en pensiones (100%). 

A las mujeres mayores de 30-35 años de edad se les reducen las oportunidades laborales y las posibilidades 
reales de un empleo digno. Realidad que se acentúa más en las mujeres pobres y les obliga a incorporarse 
en el sector informal. En las mujeres encuestadas, el servicio doméstico es la primera y casi única puerta de 
entrada al mercado laboral como empleadas, para las mujeres de los sectores populares mayores de 40 años, 
–independientemente de su nivel educativo–. 

El 41% de las mujeres vendedoras en la calle tienen una edad comprendida entre los 40 y 54 años. Y el 
13% se ubican entre los 55 y más años de edad.
En las mujeres del TDR, la necesidad de una oportunidad laboral y las nuevas modalidades del trabajo 
han permitido el aumento del número de mujeres trabajadoras adultas (83% de 25 a 55 años). El 27% se 
ubican entre los 30 y 34 años de edad y el 17% entre los 40 y 44 años.

En las mujeres de los sectores populares encuestadas, el trabajo asalariado –exceptuando el servicio domés-
tico– ofrece una mayor equidad de género en el mercado laboral. Las mujeres de los sectores populares que 
pueden acceder a trabajos asalariados como empleadas particulares o del gobierno, y en particular, estas 
últimas, tienen mayores garantías laborales y una mayor protección social para las mujeres.

Los mayores niveles educativos de las mujeres y su mayor grado de estudios se reflejan en todos los ámbitos 
y en la cualificación de la fuerza de trabajo y sirve para acceder a una participación creciente en el mercado 
laboral. Pero para las mujeres de los sectores populares, particularmente las más jóvenes, no es una garantía 
para estar ocupadas y para tener acceso a un trabajo decente y un salario digno.

El 31% de las trabajadoras vendedoras en la calle son bachilleres, el 6% se han graduado Media Técnica 
y el 5% tienen estudios de técnico profesional. Las mujeres jóvenes con edades inferiores a 24 años re-
presentan el 13% de las mujeres encuestadas.
En las mujeres del TDR es donde se observan los mayores porcentajes con niveles educativos bajos (38% 
sin estudios y/o primaria incompleta) en relación con otras trabajadoras de otros empleos. En el TDR el 
15% son mujeres jóvenes menores de 24 años y la mayoría (63%) con estudios incompletos de primaria 
y secundaria.
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2.4. Marco de exigibilidad para la garantía de los 
 derechos económicos en Cartagena de Indias

Cartageneras 
en pleno goce de nuestros derechos

Mujeres con autonomía eco-
nómica crear condiciones para el 
acceso de las mujeres cartageneras al empleo digno 
y a la generación de ingresos, en concertación con el 
sector privado y con las políticas de desarrollo dis-
tritales y nacionales

para las mujeres

Cuadro n° 22
Objetivos de la Política Distrital de Mujeres para la Equidad de Género para el periodo 2012 – 2015*

Plan de Desarrollo “Hay Campo para todas y todos” 2012 – 2015

Fuente:

categoría género



45

Direccionamiento estratégico del Plan
Plan de Desarrollo “Hay Campo para todas y todos” 2012 – 2015 

Concejo Distrital de Cartagena de Indias

ENFOQUES ORIENTAD RES. Son enfoques orientadores del Plan: 

. Enfoque Diferencial y de Ciclo Vital.

. Enfoque de Género.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y EJES 

. Atención a grupos de población diferenciada y por ciclo vital.

Fuente:

Desarrollo Económico 

Incluyente
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Presupuesto Política Distrital de mujeres para la equidad de género
 “Cartageneras en pleno goce de nuestros derechos”

Plan de Desarrollo “Hay campo para todas y todos” 2012 – 2015 

Fuente:

 

Cuadro n° 25
Presupuesto Eje Desarrollo Económico Incluyente

Plan de Desarrollo “Hay campo para todas y todos” 2012 – 2015 
Concejo Distrital de Cartagena de Indias

Fuente:

Programas Presupuesto  2012-2015*

Políticas y programas Presupuesto *
2012-2015

ARTÍCULO 49. Objetivos. POLÍTICA DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL

10.150.000

ARTICULO 52. Objetivos de Política. POLÍTICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO COMPETITIVO 
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2.5. Análisis y reflexiones 

Menores oportunidades y menor
ocupación para las mujeres en relación a los 
hombres

precariedad laboral para las mujeres

La desigualdad y discriminación salarial sigue 
afectando a las mujeres

trabajo con empleos de menor calificación
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La inequidad se traduce en sobrecarga

e indígenas que residen en el Distrito.

Invisibilización en los informes económicos
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El trabajo y los derechos 
económicos de las mujeres 
en la ciudad de Magangué
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3.1. La vida de las mujeres en el desarrollo local 

 de Magangué

 fico de las mujeres en 
 Magangué

Composición de la población femenina 
en Bolívar

*

Gráfica n° 22 Gráfica n° 23

Fuente: DANE- Censo 2005.

3. El trabajo y los derechos económicos 
 de las mujeres en la ciudad de Magangué

*

Población por sexo y edad 
en el Departamento de Bolívar 2005

Población por sexo y edad 
en el Departamento de Bolívar 2011
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siones sociales. 

Gráfica n° 24
Porcentaje de mujeres de acuerdo

a reconocimiento de etnia

Mujeres y niveles educativos

llan las instituciones educativas. 

ticas

Gráfica n° 25
Porcentaje de nivel educativo según sexo

Magangué, Censo 2005

3.1.2. Mujeres y vida digna. Situación 
  de pobreza

varenses. 

Mujeres y situación de pobreza

Fuente: DANE - Censo Básico 2005.
No se incluyen personas que no informan.
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. 

33 Ver al respecto Plan de Desarrollo Bolívar Ganador. Pág. 34.
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3.2. Las mujeres y el mundo del trabajo en Magangué

de este estudio. 

3.2.1. La participación en el mercado  
 laboral

.

tico.
 

Magdalena e incluso Antioquia. Este centro de aco

. 

34 Ver al respecto Estudio Laboral de Magangué. Cámara de Comercio. 2008. Pág. 7.
35 Ibid.
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3.3. Una caracterización del trabajo de las mujeres  
 populares de Magangué

3.3.1. Las mujeres de los sectores   
 populares y el mundo 
 del trabajo

Lugar de trabajo
 

neran ingresos desde la vivienda donde residen).

. 

sicas. 

36 Para mayor información, ver Estudio Laboral de Magangué. Cámara de Comercio. 2008.
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Gráfica n° 26 
Tipos de ocupaciones

Encuesta 2012, Magangué

inundaciones y sequías.

Motivación y trabajo

con sus hogares. 

Posición ocupacional

de calzado.

Ramas de actividad # Mujeres Porcentaje

21.5

1 0.5

Instituciones escolares

Instituciones universitarias 0

1.5

Seguros 0 __

0 __

2 1

22 11

Servicios de salud 12

2 1

20 10

1 0.5

Estilista 1 0.5

1 0.5

11

200 100

Cuadro n° 26 
Lugares de trabajo

Encuesta 2012, Magangué
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Cuadro n° 29
Término de contrato

Encuesta 2012, Magangué

Cuadro n° 30
Tipo de contrato

Encuesta 2012, Magangué

 

Ingresos y salarios

Cuadro n° 27
Motivaciones de las mujeres para trabajar

Encuesta 2012, Magangué

Contrataciones laborales

Cuadro n° 28
Contrataciones laborales
Encuesta 2012, Magangué

Posición ocupacional # Mujeres Porcentaje

200 100

Contratada # Mujeres Porcentaje

SI

51,5

200 100

Término de contrato # Mujeres Porcentaje

100

Tipos de contrato # Mujeres Porcentaje

Escrito

100
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Gráfica n° 27 
Nivel educativo de las mujeres

Encuesta 2012, Magangué

Composición familiar

Cuadro n° 31 
Ingresos mensuales

Encuesta 2012, Magangué

Nivel educativo

Salario # Mujeres Porcentaje

Menos de $150.000

De $151.000 a $200.000

De $201.000 a $250.00

10 5

10 5

__ __

11.5

12

25 12.5

200 100
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Gráfica n° 28 
Cantidad de hijos e hijas

Encuesta 2012, Magangué

Cuadro n° 32
Número de personas que viven en la casa

Encuesta 2012, Magangué

Número de personas No. mujeres Porcentaje

2

5

15

2 10 5

1 5 2.5

0 1 0.5

200 100

 En estas viviendas con condiciones adversas es 

Cuadro n° 33
Cantidad de personas que tiene cargo

Encuesta 2012, Magangué

 

Gráfica n° 29
Personas con quienes viven
Encuesta 2012, Magangué

Número de personas N° mujeres

0

1

2

5

12

10

1

0

200
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Cuadro n° 35
Cantidad de mujeres que reciben ayuda

en el trabajo doméstico
Encuesta 2012, Magangué

3.3.2. El trabajo doméstico no 
remunerado

Cuadro n° 34
Horas dedicas a las tareas del hogar

Encuesta 2012, Magangué

# Horas # Mujeres
0 2

1 2

2

5 20

12

10

12

1

2

1

200

Recibe ayuda # Mujeres Porcentaje

52

200 100
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3.4. Marco de exigibilidad para la garantía de los derechos
 económicos en Magangué

2, que 

.

Superación de la extrema pobreza 

vida.

Equidad de género y autonomía de la mujer 

Política pública de mujer 

Mujeres productivas 

de ciclo vital y territorial.

37 Ver al respecto Plan de Desarrollo Bolívar Ganador. Pág. 30.
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servicios en redes.

hogar.
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3.5.  Análisis y reflexiones 

de vida.
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El trabajo y los derechos 
económicos  de las mujeres 

en la ciudad de Medellín 
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4.  El trabajo y los derechos económicos  
 de las mujeres en la ciudad de Medellín 

Cuadro n° 37
Distribución de la población total,

según sexo y rangos de edad
Medellín

. 

Cuadro n° 36
Población total según sexo 

Medellín, censo 2005

  de las mujeres en Medellín

4.1. La vida de las mujeres en el desarrollo local de Medellín 

38 Demografía de Medellín. Wikipedia. Julio, 2012.

Concepto Población por sexo
Total Cabecera Resto

50%

50%

100% 100% 100%

Fuente: DANE - Censo 2005.

2011 2012 2013
Grupos de 

edad
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Medellín

Fuente: DANE -Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones de población 2005-2020, total departamentales y municipales, por sexo y 
grupos quinquenales de edad.

Grupos de edad 2009 2010 2011 2012 2013

15% 15%

Fuente: DANE -Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones de población 
2005-2020, total departamentales y municipales, por sexo y grupos quinquenales 
de edad.

Cuadro n° 38
Distribución porcentual de población de mujeres 

Medellín
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La jefatura femenina en los hogares

Cuadro n° 39
Distribución de la jefatura de hogar según el sexo

Medellín 2005-2010

  

Población según condición étnica

dio nacional . 

39 Ciudad de Medellín, Colombia, perfil sociodemográfico básico. CEPAL. Febrero, 2013.
40 Municipio de Medellín. Plan de desarrollo, Medellín un hogar para la vida 2012-2015. Líneas y programas. 

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

Gráfico a. Medellin: Distribución de la población 
según condición étnica, 2005

Gráfico b. Colombia: Distribución de la población 
según condición étnica, 2005

Contenido 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hombres

Mujeres

Total

Fuente: Encuesta calidad de vida, municipio de Medellín, Procesa: Equipo Técnico 
Sistema de Información Secretaría de las Mujeres.

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Encuesta calidad de vida, municipio de Medellín, Procesa: Equipo Técnico 
Sistema de Información Secretaría de las Mujeres.

Gráfica n° 30
Distribución de la población según condición étnica

Medellín y Colombia, 2005

. 

Cuadro n° 40
Distribución porcentual de la jefatura de hogar

según el sexo
Medellín 2005-2010

Mujeres y niveles educativos
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41 Ibid.
42 Ibid.

Fuente: Fuerza de Trabajo - Encuesta Calidad 
de Vida 2007-2009 Procesa: Equipo Técnico 
Sistema de Información Secretaría de las 
Mujeres, Municipio de Medellín.  
     
 

Gráfica n° 31
Distribución porcentual de las personas según actividad habitual y sexo

Medellín, 2007-2009

Pais/Condicón étnica/Área de residencia Total Hombres Mujeres
Medellín

Indígena

Colombia
Indígena

Cuadro n° 41
Medellín y Colombia: Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 
años con primaria completa según condición étnica,

área de residencia y sexo
Año 2005

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

.

. 
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4.1.2. Mujeres y vida digna. Situación de pobreza

Gráfica n° 32
Porcentaje de mujeres jefes cabeza de hogar

Medellín 

 

43 Planeación Municipal, Municipio de Medellín. 
44 Medellín cómo vamos. Octubre 2012. http://medellincomovamos.org/pobreza-y-desigualdad
45 Rojas, Juan Fernando. Mitad de empleo en grandes ciudades es informal: Dane. Elcolombiano.com. 10-11-2011. 
46 Pobreza: Número de personas cuyos ingresos son inferiores a una canasta básica de bienes y servicios. Tomado de Medellín cómo vamos. 
47 Indigencia: Número de personas cuyos ingresos son inferiores a una canasta básica que incluye sólo alimentos. Tomado de Medellín cómo 
vamos. 
48 Medellín cómo vamos. Octubre 2012. http://medellincomovamos.org/pobreza-y-desigualdad

Estrato de la vivienda

Comuna o 
corregimiento Total 1 2 3 4 5 6

n.a n.a n.a n.a

2 Santa Cruz n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a

n.a n.a n.a

5 Castilla n.a n.a

n.a n.a n.a

n.a

n.a n.a

n.a n.a

n.a n.a

n.a n.a

n.a n.a

n.a 0,0

0,0 n.a n.a

n.a

11,0 0,0 n.a n.a n.a

0,0 n.a n.a

0,0 n.a n.a n.a

0,0 n.a n.a

0,0

0,0

Fuente: Planeación Municipal, municipio de Medellín, 201143.

. 

. 

de 22% y de indigencia

. 
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Gráfica n° 34
Inseguridad alimentaria en los hogares zona rural

del municipio de Medellín

49 Municipio de Medellín. Caracterización de la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares del municipio de Medellín a través perfil alimen-
tario y nutricional, 2010. 
50 Ibid.
51 Flórez Jorge y Samacá, Renata. Informe de trabajo decente, 2010. Escuela Nacional Sindical - ENS. 2011. Pág. 19.
52 Gaviria, Aníbal. Medellín: todos unidos por la vida y la equidad, Alcaldía de Medellín. 2012 - 2015.

Gráfica n° 33
Inseguridad alimentaria en los hogares zona urbana

del municipio de Medellín

Fuente: Municipio de Medellín. Caracterización de la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares del municipio 
de Medellín a través perfil alimentario y nutricional, 201049.

Fuente: Municipio de Medellín. Caracterización de la seguridad alimentaria y nutricional de los 
hogares del municipio de Medellín a través perfil alimentario y nutricional, 201050.

4.1.3. Mujeres y protección social

51

nina52.
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4.2.  Las mujeres y el mundo del trabajo en Medellín

Población ocupada

222.502

. 

Fuente: Planeación Municipal, Municipio de Medellín54.

53 Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación. Observatorio de políticas públicas de Medellín. Inactividad, Medellín 2010.
Boletín informativo, ed. 01. 
54 Planeación Municipal, Municipio de Medellín. Sistema de indicadores estratégicos de Medellín. Octubre 2010. 

Gráfica n° 35
Población ocupada

Medellín 

Gráfica n° 36 
Distribución de la población total, según sexo y conceptos de la fuerza de trabajo

Medellín 2010

Fuente: Dane - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH, Medellín 2010.
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.

Cuadro n° 43
Tasa de participación por ciudad

.

Gráfica n° 38 
Actividades principales por género

Medellín 2010

4.2.1. La participación en el    
  mercado laboral

Cuadro n° 42
Medellín. Inactivos 2005-2010

Gráfica n° 37 
Población en edad de trabajar (PET)

Medellín

Categoría / Fecha 2010 2011 2012

Ciudad Medellín Cali Cartagena B/quilla

Participación 51%

55 Planeación Municipal, Municipio de Medellín. Sistema de indicadores estratégicos de Medellín. Octubre 2010.
56 Municipio de Medellín. Medellín en cifras Nº 2. Gestión y análisis de la información, Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección 
de Metroinformación, Observatorio de Políticas Públicas de la Alcaldía de Medellín. Alcaldía de Medellín. 2011. Pág. 224. Diciembre 2011.
57 Peña, Ximena. Mujeres en el mercado laboral colombiano. Seminario Internacional de Economía y Género. Facultad de Economía. Universidad 
de Los Andes. Octubre 2011.
58 Flórez y Samacá. Op. cit. Pág. 36.

(En miles)

Año Total inactivos Estudiantes Oficios del hogar Otros

2005

1.000 252

2010

Fuente: DANE.

Fuente: Planeación Municipal, Municipio de Medellín55.

Fuente: Peña. Mujeres en el mercado laboral colombiano, 201157 ajustada con infor-
mación de Cartagena.

Fuente: Dane, Gran encuesta integrada de hogares, 2010.
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Gráfica n° 40
Tasa de desempleo, Medellín

. 

La ocupación femenina: concentración 

ciudad, se encuentra que siguen concentradas, en 

. 

Las mujeres y los ingresos laborales

Gráfica n° 39
Ingresos en términos de salarios mensuales 

legales por género, Medellín

. 

. 

La exclusión laboral y el desempleo

.

59 Ibid. Pág. 37.
60 Municipio de Medellín. Op. cit. Pág. 224. 
61 Ibid. Pág. 98.
62 Ibid. Pág. 98.
63 Municipio de Medellín. Op. cit.
64 Municipio de Medellín. Op. cit. Pág. 98.
65 Mesa de Trabajo Mujer Medellín. Agenda Ciudadana de las Mujeres de Medellín. 2011-2015. Pág. 36. Septiembre, 2011.

Fuente: Dane, Gran encuesta integrada de hogares, 2010.

2010

Fuente: Planeación Municipal, Municipio de Medellín63.
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4.3. Marco de exigibilidad para la garantía  
 de los derechos económicos en Medellín

4.3.1. Legislación

 del 

La Ordenanza 013 de 2002

El Acuerdo 22 del 12 de agosto de 2003

El Acuerdo 33 del 2005

 

66 Parar mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales.
67 Para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres.
68 Observatorio de Asuntos de Género (OAG), Presidencia de la República - Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
69 Economía del cuidado.
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Acuerdo 37 de 2005

te de su calidad de vida.

Acuerdo 01 del 2007

de Cultura Ciudadana.

La Ordenanza 03 de 2010

El Acuerdo 41 de 2011

del cuidado.

El Acuerdo 55 de 2011

trabajo decente

70 Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales en la ciudad, la Administración Municipal, representada por la Subdirección de Prospec-
tiva de Ciudad, adelanta una serie de estrategias que más allá de buscar la solución de problemas específicos, quiere construir una verdadera 
política pública que contribuya a elevar la calidad del trabajo en Medellín.
71 Proyecto de acuerdo 05 de 2012 del Concejo de Medellín.
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4.3.2. Plan de desarrollo 
  de Medellín 2012-2015

res.

Líneas y programas del plan de desarrollo de Medellín 2012 - 2015

. 

Programa Integral de Empleo: Habilitación e inserción laboral, indicadores, 
(Plan de desarrollo Medellín 2012 – 2015).

.

El programa Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres en el componente Bienestar e inclusión 
social tiene como indicadores:

en red.

72 Municipio de Medellín. Op. cit. p. 223.
73 Municipio de Medellín. Programa integral de empleo. Ibid. 
74 Municipio de Medellín. Programa Medellín equitativa. Ibid. 

un nuevo 
modelo de análisis, de intervención y de gestión que 
reconoce a mujeres y a hombres. Vida y 
Equidad
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75 Medellín cómo Vamos. Octubre, 2012.
76 Ibid.
77 Ibid.
78 Ibid.
79 Ibid.
80 Ibid.
81 Mesa de Trabajo Mujer Medellín. Op. cit. Pág. 36.

que dice “Este indicador estará desagregado de acuer-
do a su especificidad, por comunas y corregimientos, 
sexo y grupos poblacionales (niñez y adolescencia, ju-
ventud, personas mayores, etnias, diversidad de gé-
nero, población campesina, situación y condiciones 
sociales: discapacidad, víctimas y desplazamiento for-
zado, entre otras) a medida que los desarrollos de los 
sistemas de información vayan evolucionando. Plan 
de desarrollo Medellín 2012-2015

tuales.

Medellín Como 
Vamos  se 

… en general, en 2012 la situación econó-
mica reportada por los hogares no varió frente a la 
reportada en 2011. Cinco de cada diez hogares afir-
maron que su situación económica no había variado 
en el último año. Además, “cinco de cada diez per-
sonas que reportaron una desmejora en su situación 
económica, argumentaron que la razón principal fue 
el costo de los alimentos (52%), seguido del costo de 
los servicios públicos (42%), la pérdida del empleo 
por uno o más miembros de la familia (33%) y el 
costo de la vivienda (24%). Dichas razones se mantu-
vieron con respecto al año 2011

cinco .

. 

. 

cuota inicial (51%) .

.

Desde La Mesa de Trabajo Mujer de Medellín se 
señala: La Administración Municipal en los últimos 
gobiernos ha implementado alternativas de gene-
ración de ingresos a partir de programas como 
los de Cultura E y los emprendimientos, a través 
de los cuales se busca la promoción de valores, 
actitudes y competencias, dirigidos al apoyo a la 
creación de empresas, al fortalecimiento del teji-
do empresarial existente, a la formalización em-
presarial, financiación y procesos de innovación. 
Sin embargo, dicha propuesta no tiene un impac-
to real sobre las condiciones de mejoramiento del 
empleo de las mujeres, por el contrario, genera 
frustraciones y recargas para ellas, por eso interro-
gamos este modelo económico y le apostamos a 
la construcción de alternativas productivas solida-
rias que se ocupen de ser eficientes y capaces de 
generar ingresos dignos para las mujeres81.
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4.3.3. Plan de desarrollo de Antioquia  
  2012-2015

Cuadro n° 44
Plan de desarrollo de Antioquia 2012-2015, componente: 

Mujeres protagonistas del desarrollo

COMPONENTES PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR DE
 PRODUCTO 

desarrollo

equidad de género

Antioquia 

entrenadas y haciendo 

crédito y al ahorro.

 Observatorios.

“Estamos empeñados en que las nuevas administra-
ciones tengan una mirada diferencial, tal como lo 
mandata la Constitución, porque Colombia no es un 
país homogéneo y por eso los gobernantes tenemos 
que tener una mirada de niño, de campesino, de in-
dígena, de Afro, de mujer, de joven, de comunidad 
LGTBI, de personas en situación de discapacidad y 
así sucesivamente .

que le dan el sentido a la categoría.

82 Vicepresidencia. República de Colombia. Vicepresidente pide desarrollo de políticas públicas con enfoque diferencial. Septiembre, 2011.
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4.4. Análisis y reflexiones 

4.4.1. Garantía de acceso a los
 derechos económicos en
 condiciones de igualdad

, 

.

Cuadro n° 45
Consolidado de la condición económica de hombres 

y mujeres en la ciudad de Medellín

83 Ramírez, María Eugenia. Informe derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres en Colombia. Comité de América Latina y El Caribe 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM COLOMBIA. 2007. Pág. 144.
84 Datos calculados para el informe desde la información citada.

Concepto Total Hombres % Mujeres %

52,51

52,25

2,0

Tabla consolidada para el informe con datos citados.
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.

las consecuencias de esta desigualdad estructural es 

.

La condición histórica de las mujeres y el 
trabajo doméstico (sistema de cuidados)

 

 a 

.

.

.

. En Medellín son 

85 Flórez y Samacá. Op. cit. Pág. 36.
86 Medellín: Todos unidos por la vida y la equidad, Alcaldía de Medellín. 2012 - 2015. 
87 Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín
88 David Bravo, Alba Inés. “Las trabajadoras de Medellín: entre la necesidad y la exclusión (1850.1900)”. Historia y Sociedad Nº 13, Colombia, 
noviembre 2007. Pág. 97.
89 Ibid. Pág. 99.
90 Ibid. Pág. 99.
91 Flórez y Samacá. Op. cit. Pág. 64.
92 DANE. Gran encuesta integrada de hogares-GEIH. Medellín 2010.
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do, ni valorado, y naturalizado .
.

dientes.

es ne-
cesario, que se replanteen los modelos de las políti-
cas públicas que están pensadas en su mayoría para 
familias nucleares patriarcales, con padres cabeza de 
familia y madres como proveedoras secundarias.

93 Flórez y Samacá. Op. cit. Pág. 36.
94 Villamizar García y Herreros, María Eugenia. Uso del tiempo de mujeres y hombres en Colombia. Midiendo la inequidad. CEPAL. Santiago de 
Chile. Febrero 2011.
95 Rivera Cadavid, Marlyn Rosa. Cuadernos sobre la economía desde las mujeres Nº1, Economía del cuidado: Las mujeres y la redistribución del 
trabajo doméstico. Corporación Vamos Mujer. Dic. 2011.
96 Salvador, Soledad, citada por Rivera Cadavid Marlyn Rosa. Cuadernos sobre la economía desde las mujeres Nº 1, Economía del cuidado: Las 
mujeres y la redistribución del trabajo doméstico. Corporación Vamos Mujer. Dic. 2011.
97 Bedoya, Ana María y Tangarife López, Carmen. Informe nacional de trabajo decente, 2010. Escuela Nacional Sindical-ENS. Pág. 65.
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Encuesta Integrada de Hogares, actividades adicio

satélite

tioquia de agosto del 2012100

lizar sin contar con 

entre otros.

activos(as), se encuentran en 

98 Las cuentas satélites son una extensión del sistema de cuentas nacionales, comparten sus conceptos básicos, definiciones y clasificaciones. 
Permiten ampliar la capacidad analítica de la contabilidad nacional a determinadas áreas de interés socioeconómico de una manera flexible y sin 
sobrecargar o distorsionar el sistema central. En Colombia, actualmente se están desarrollando las Cuentas Satélite: Medio Ambiente, turismo, 
Cultural y Salud y Seguridad Social.
99 Bedoya y Tangarife. Op. cit. Pág. 65.
100 Así va Antioquia la más educada, rendición de cuentas. Agosto, 2012.
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La incidencia política

101

de desarrollo102. 

101 Espacio conformado por organizaciones de mujeres y mujeres independientes del Movimiento Social de Mujeres para el cabildeo e incidencia 
en políticas públicas para las mujeres, veeduría a planes de desarrollo, políticas públicas e instancias municipales encargadas de la coordinación 
y ejecución de las mismas.
102 Mesa de Trabajo Mujer Medellín. Op. cit. Pág. 14.
103 Ibid. Pág. 47.
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la Metodología de Alternancia, entre otras.
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4.4.2. Conclusiones

105

equidad.

.

104 Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación. Observatorio de políticas públicas de Medellín. Inactividad, Medellín 
2010. Boletín informativo, ed. 01. Octubre de 2011. 
105 Salvador. Op. cit.
106 Datos calculados para el informe desde la información citada.
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que sus derechos no sigan siendo vulnerados. Aun
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Consideraciones   finales
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5. Consideraciones finales 

de Magangué se constituye en un centro estraté

al desarrollo local de las distintas ciudades.

 En las ciudades de Magangué, Medellín y Cartagena 
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das. 

actividades que involucran las tareas de cocina y 

La participación en el mercado laboral 

do, en las tres ciudades, una tendencia al incre
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Políticas públicas y derechos económicos 
de las mujeres

ciudadanía. 

vulnerables

En este sentido las políticas públicas de las 
tres ciudades no toman en cuenta la multicausalidad 
de los aspectos de género en la globalización del 
mercado laboral y de la pobreza. La equidad de gé-
nero está lejos de incorporarse en la implementación 
de las políticas y en el escenario intersectorial.
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acciones.

primero hay 
que crecer económicamente y luego todo lo demás

 organizaciones de mujeres

ciones del Estado. 
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