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Los procesos de globalización y la actual coyuntura económica han pro-
ducido unas dinámicas sociales contradictorias que profundizan la pobre-
za y producen nuevas formas de exclusión. Un panorama que incide, de 

ambivalencias. 

En este contexto, no se puede desconocer la evidencia de unos cambios 

mayoría de la población y un determinante para la magnitud del bienestar 

dimensión fundamental para la integración social. No resulta difícil detectar 

combinan con una retracción del Estado en la protección de los intereses y 
derechos de la ciudadanía, han conducido a un entorno más desigual. Oferta 

-
zación de las relaciones laborales conllevan a un deterioro progresivo, no 
sólo de las condiciones laborales sino de la vida cotidiana de los hogares y 

sectores populares urbanos. 

-

-
poración creciente al mercado laboral se acompaña de dinámicas contradic-
torias sustentadas en la discriminación de género y la división sexual del 

Presentación
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de género; la situación de violación de sus derechos laborales y los impactos 

del accionar tanto argumental como de cabildeo de Odesdo, para incidir en 
-

res, Género y Desarrolllo de Funsarep se intenta profundizar en el mercado 
-

El propósito de este análisis, a partir del estudio realizado, es conocer, visibi-
lizar, evidenciar y contextualizar, desde lo local, la situación laboral de una 

-

sistemáticamente invisibilizada y desvalorizada no sólo socioeconómicamente, 
sino de manera acentuada desde la intersección de clase, género, etnia y edad.

El libro se divide en tres partes: globalización y derechos laborales de las mu-

-
-

de género, etnia y clase social.

No pretende ser un mero producto investigativo sino que es una herramien-

Los derechos 

económicos y laborales de las mujeres. Sin discriminaciones ni racismos. Se espera 
-

modelo de desarrollo local, y teniendo en cuenta los derechos humanos de 

  Lluís Casanovas i Plà1

1 MD, Magíster Salud Pública, Trp. MD., Esp. Ciencia Política y Sociología. DSp. Desarrollo Local y Economía 
Social. Director de Accisol y Coordinador de Observatorio Derechos Sociales y Desarrollo.
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Género, globalización y derechos humanos; una relación 
compleja2

En la relación entre globalización y derechos humanos hay posiciones dife-
rentes, desde quienes consideran que el modelo de globalización no es com-
patible con la lógica emancipatoria de los derechos humanos, a la de aque-

humanos universales se ha revigorizado por el desarrollo de instituciones 
globales3.

Algunos análisis feministas hacen énfasis en el despliegue de las posibilida-
des comunicacionales y de interconexión que se generan en el contexto de la 

redes de conciencia global y de marcos institucionales multilaterales4. Pre-
cisamente, es esta interconexión la que nos permite acceder al análisis de 
tendencias en el campo de las relaciones laborales en los últimos decenios5, el 
cual estaría poniendo en evidencia cómo, en el marco neoliberal, se fortalece 
el sexismo laboral.

2 En este capítulo se hace referencia a distintos aspectos señalados por Mª Consuelo Arnaiz  y Lluís Casanovas  
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. 21-30.
3 Mujeres, globalización y derechos humanos. Ediciones Cátedra. Madrid. 2006. Pág. 47.
4 Ibíd., pág. 48.
5 Solís de Alba, Ana Alicia. “Contenidos materiales y éticos de la política laboral sexista”. En: González Butrino, 
María Argelia y Núñez Vera, Miriam Aide. Mujeres, género y desarrollo. México, 1998.

Acceso al empleo y estado de los 
derechos laborales de las mujeres.
Breve contextualización1
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entre sistema capitalista, en su expresión neoliberal, y opresión familiar6.

Los presupuestos neoliberales consideran que la familia es una asociación es-
pontánea donde los individuos cuidan sus vidas privadas y sus intereses per-

marginada históricamente de la preocupación de las políticas públicas. Por 
otra parte, el pensamiento conservador neoliberal sostiene que las relaciones 
sociales se desarrollan sobre la base de leyes naturales. Según este pensamien-

-

diferencias entre los sexos en el mercado se ven como resultado de una elec-
ción individual racional, y no como determinadas por una forma particular, 

-

-
-

El desarrollo de la economía capitalista ha posibilitado ciertos niveles de 
-

institución familiar tradicional, que desempeña un rol regulador del mer-
-

nómica de acumulación entró en crisis, el Estado y los empleadores ven con 

-
les, su independencia y bienestar. La asignación de roles que profundizan 

como deseables por el establecimiento.

6

Buenos aires. 2007. Págs. 25-27.
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¿A dónde conducen estos presupuestos? Con estas premisas, que basan las 
relaciones sociales en las leyes naturales, el modelo neoliberal/conservador 
readecúa las formas y los contenidos de la relación entre capitalismo y pa-
triarcado. La política laboral y la política social implicadas en dicho modelo 
se basan en el sexismo para obtener sus propósitos.

  ¿Qué sucede con el empleo femenino en un contexto neoliberal?

-
texto de globalización económica, condiciona no sólo la cantidad, sino 
también la calidad de los empleos, que son la principal fuente de ingresos 
de los hogares. La pregunta necesaria es qué sucede con el empleo feme-
nino en este contexto. Es incuestionable, como se señalaba más arriba, el 

en el mercado laboral en América Latina y en Colombia en particular7. Es 
preocupante ver cómo, sobre todo en zonas urbanas, este crecimiento es 

de la participación femenina en el mercado laboral, la creciente “feminiza-
ción” de la oferta de empleos y posibilidades ocupacionales, contribuye a 

8, analizando 
los distintos argumentos económicos acerca del efecto de la globalización 

que a partir de los ingresos propios generan mayor autonomía, libertad e 
independencia, así como más poder de negociación en el ámbito doméstico 

Sin embargo, es necesaria una mirada crítica a esta participación laboral de 

7 -

8 Género y globalización. Clacso Libros. Buenos Aires. 2009. Pág. 62.

Acceso al empleo y estado de los derechos laborales de las mujeres. Breve contextualización
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El análisis de las principales tendencias en los años 80, 90 y aún en la primera 
9

neoliberalismo.

-
-

prioritariamente. Proliferaron contratos de duración determinada. Aumentó 

las obligaciones en el campo de la protección social. En general, se produce 

se logra reducir la brecha salarial, que conduzca a la igualdad entre los gé-
neros. De hecho, sigue existiendo una gran discriminación salarial y mayor 
explotación de la mano de obra femenina. En este sentido, es muy elocuente 
la conclusión a la que llega Silvia Berger10

globalización, exclusión e inserción en la economía mundial, que “los efectos 

de la globalización en el empleo y en los salarios implican una tendencia hacia una 

mayor inclusión de las mujeres en la economía remunerada, pero bajo condiciones 

de explotación relacionadas con la competencia intensa entre los países por su taja-

da en el mercado de exportaciones intensivas en mano de obra. No es de sorprender 

que haya pruebas de que el crecimiento de las exportaciones de bienes intensivos en 

mano de obra, así como el crecimiento económico, han sido más rápidos en aquellos 

países que tienen las diferencias salariales por sexo más amplias. Es especialmente 

-

pido, las diferencias salariales, sólo explicadas por la discriminación –a igualdad de 

El desplazamiento de las responsabilidades del Estado hacia el espacio pri-

De esta manera se compensa la disminución de los servicios sociales por la 
caída del gasto público, y la privatización de los sistemas de seguridad so-

gran obstáculo para su independencia y empoderamiento.

9 ATTACC. Op. cit., pág. 15.
10 Berger, Silvia: “Globalización, exclusión e inserción en la economía mundial”. En Giron, Alicia: Op. cit., pág. 
71. El subrayado es nuestro.
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En diversos países de América Latina, existe en la actualidad una prolifera-
ción de programas asistencialistas, basados en subsidios condicionados al 
bienestar de los niños y niñas y de las familias, que están centrados en las 

-

especialmente del cuidado de las niñas y niños. Estos programas parecen 
estar incidiendo en la reducción de niveles de pobreza extrema, pero a costa 
de pérdida de espacios y de grados de independencia, autonomía y empode-

-

-
nina importante en empleos temporales. Se advierte mayor concentración 
del empleo femenino en ocupaciones en el sector exportador que requieren 

globalización: “todo aquello que se devalúa se feminiza –y a la inversa– y, en la me-

dida en que proliferan situaciones laborales devaluadas, revisten las características 

del tradicional trabajo doméstico transpuesto a los espacios y los tiempos del capi-

talismo de la era de la globalización… La ‘economía del trabajo doméstico fuera del 

hogar’ asume su sentido literal al reclutar masivamente mujeres. Mujeres jóvenes, 

en los circuitos transfronterizos de las maquilas donde van a parar ciertas partes de 
11.

En este panorama, descrito por Amorós, emergen dos asuntos, dos fenó-
menos propios de esta etapa de globalización, sobre los que es necesario 

-
ciendo parte de la “feminización de la supervivencia”; y dos, la vinculación 

servicios relacionados con ella, en condiciones de explotación sexual.

11 Amorós P., Celia. . 

Acceso al empleo y estado de los derechos laborales de las mujeres. Breve contextualización
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Aproximaciones a la situación laboral de las mujeres en
Colombia

-

oportunidades que los hombres en el acceso al empleo y gozan de menos 
protección de sus derechos laborales.

el mercado laboral era del 52 por ciento, en el caso de los hombres alcanzó el 
74 por ciento. Prácticamente la mitad de la población femenina en edad de 

12.

 Distribución de la población según sexo
Nacional, 2010

pesar que se observa en las cifras de participación y ocupación del mercado 
laboral una ligera recuperación en los últimos dos años, la situación se ca-

relación a los hombres.   

12 Datos de población económicamente inactiva. Ver Boletín Mercado Laboral por Sexo. Trimestre octubre-di-
ciembre 2010 DANE febrero 2011.

PET

PEI PEA

Hombres - 16.957.417
Mujeres - 17.758.103

Hombres - 4.378.089 (25,8%)
Mujeres - 8.560.364 (48,2%)

Hombres - 12.579.328 (74,2%)
Mujeres - 9.197.739 (51,8%)

Fuente:
Nota: Promedios anuales 2001 - 2010. Cálculos ODESDO.

-
micamente Activa.
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 Tasa global de participación, tasa de ocupación,
tasa de desempleo y tasa de subempleo según sexo

Promedio anual 2001 - 2010
Nacional

Entre los años 2009 y 2010 la población económicamente activa creció en las 
-

cremento de la fuerza laboral femenina en el mercado, en concreto, 223.459 

femenino prácticamente no descendió en el año 2010 manteniéndose en 15,6 

Promedio anual 2001 - 2010
13 áreas metropolitanas

Concepto

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

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

TO
66,9 65,9 67,3 66,5 66,9 65,3 64,9 64,8 66,5 67,6

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

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

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

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

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

Fuente:
Cálculos ODESDO.

Acceso al empleo y estado de los derechos laborales de las mujeres. Breve contextualización

Fuente:

4
.7

4
0
.4

8
0

4
.0

0
9
.2

1
5

4
.8

2
6
.4

4
6

4
.1

3
7
.4

2
1

4
.9

0
8
.1

8
8

4
.2

5
6
.9

6
3

4
.9

4
6
.0

4
6

4
.1

8
6
.3

5
0

5
.0

1
0
.4

0
9

4
.2

6
1
.6

4
4

5
.0

2
6
.4

2
3

4
.2

2
7
.4

1
3

5
.1

0
4
.5

9
4

4
.3

0
2
.5

6
2

5
.2

7
1
.5

4
5

4
.4

2
4
.7

9
6

5
.4

7
1
.7

8
9

4
.7

2
0
.3

5
1

5
.6

1
3
.4

5
4

4
.9

4
3
.8

1
0

Hombres Mujeres

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

-



14

Lejos del trabajo digno

-

del 41,7.

Tasa de ocupación, según sexo
Promedio anual 2001 - 2010

Nacional

Lo que agrava esta situación es constatar la pérdida de estabilidad en el mer-
-

mente por los recortes de personal tanto en la empresa privada como en 

Fuente:
Cálculos ODESDO.

Hombre

Mujer

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

-

Fuente:
Boletín de Prensa, Principales indicadores del mercado laboral - Informalidad trimestre 

Hombre

Mujer

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

48,8

55,055,0

53,754,756,857,557,459,559,660,0

60,061,963,261,1 60,1 60,4 58,8 58,0

50,6

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

–

Informalidad según sexo

13 áreas metropolitanas
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En general, las oportunidades de empleo que ofrecen mayor estabilidad a las 

ubican en servicios; el 33 por ciento se ocupan en el comercio, hotelería y res-

al empleo.

según ramas de actividad
Período octubre - diciembre 2010

Nacional

-

-

como por discriminación salarial.

Fuente:
2010. 

de electricidad, gas y agua y no informa.

Agricultura, ganadería. Caza,

silvicultura y pesca

Comercio, hoteles y

restaurantes

Transporte, almacenamiento y

comunicaciones

Servicios comunales, sociales

y personales

Industria manufacturera

Actividades inmobiliarias

Otras ramas*

Construcción

33,2

15,63,7

31,6

0,5
7,1

2,0 6,3

Acceso al empleo y estado de los derechos laborales de las mujeres. Breve contextualización
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Brecha salarial de género
Nacional

que aunque se han esforzado por capacitarse y profesionalizarse, esto no se 

desigualdad y la dependencia, y una mayor precariedad en las condiciones 
laborales.

por nivel educativo completo, según sexo
Nacional, censo 2005

a los de los hombres en muchos campos, no se traducen en relaciones equita-

les obstaculiza llegar a condiciones de igualdad con los hombres. 

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

Doctorado

Maestría

Especialización

Profesional

Tecnológica

Técnico profesional

Normalista completa

Media técnica completa

Media académica completa

Secundaria completa

Primaria completa

Preescolar

Ninguno

0,08

0,14

0,36
0,41

1,79
1,76

11,84

11,49

2,78

2,33

4,29

2,92

0,27
0,12

6,16

6,06

17,88

16,84

8,08

7,67

22,67

23,33

7,58
8,71

16,23

18,22

Mujer

Hombre

25,0020,0015,0010,005,00–

Concepto

Brecha 
salarial

Fuente: 
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  La dinámica poblacional

De acuerdo con el Censo 2005 del DANE, en la ciudad de Cartagena de In-
-

13. Este proceso transicional se caracteriza por 

hábitos y conductas urbanas. Estamos frente a una serie de comportamientos 
-

lor, y de determinados diferenciales, a ser similares para los distintos grupos 
poblacionales de la ciudad.

Composición de la población femenina cartagenera

Cartagena de Indias, ciudad multiétnica y multirracial tiene en 2010, según 
el DANE14, la población de 944.250 personas donde el 52 por ciento de la 

criterio territorial, se distribuye marcadamente de manera asimétrica.

13 Ciudad heterogénea, 
diversa y desigual. Págs. 27 y 84. Ed. Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo. Cartagena de Indias, 2009.
14 DANE - Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones de población 2005-2020, total departamentales y 

Las mujeres y el mercado laboral 
en Cartagena de Indias2
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Proporción de la población total de la ciudad,

Cartagena de Indias, Censo 2005

De acuerdo al Censo de 2005 el 94,4 por ciento de la población reside en la 
zona urbana y el 5,5 por ciento habita en el área rural. La ciudad muestra una 
dinámica de concentración urbana y, según el análisis de la composición de 
sexos, un diferencial por sexos con una singular variación. La distribución 

similar comportamiento al total de la población; pero con la tendencia a una 
mayor concentración, comparativamente, con los hombres en el área urbana 
del Distrito.

Cartagena de Indias, Censo 2005

atendiendo al espacio territorial se observa que comparativamente las pro-
porciones en el ámbito rural se invierten. Se observa una tendencia a un des-
poblamiento femenino en el área rural del Distrito y, en consecuencia, se 

ciudad.

La característica de la composición de la población femenina cartagenera por 
-

Fuente: DANE - Censo Básico 2005. Cálculos ODESDO.

Concepto Hombre Mujer Total

Urbano 94,18 94,72 94,46

Resto 5,82 5,28 5,54

Fuente: DANE - Censo Básico 2005. Cálculos ODESDO.

Urbano

Resto

5,28

94,72
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-

Distribución porcentual de la población total,
según sexo y rangos de edad

Periodo 2005 - 2010
Cartagena de Indias

-

Proporción de la población total según sexo 
Cartagena de Indias, Censo 2005

Concepto
Porcentaje de la población por sexo

Hombre Mujer Total

Urbano 47,79 52,21 100

Rural 50,40 49,60 100

Total ciudad 47,94 52,06 100

Fuente: DANE - Censo 2005. Cálculos ODESDO.

Fuente: DANE - Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones de población 2005-2020, total departamentales y municipa-

Cartagena 
total

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

428.154 464.391 892.545 433.241 468.919 902.160 438.525 473.740 912.265

0 a 14 31,54 28,33 29,87 31,21 28,09 29,59 30,83 27,83 29,27

15 a 64 63,61 65,52 64,60 63,96 65,75 64,89 64,27 65,91 65,12

65 y más 4,85 6,15 5,53 4,83 6,16 5,52 4,91 6,26 5,61

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cartagena 
total

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

443.922 478.753 922.675 449.362 483.972 933.334 454.841 489.409 944.250

0 a 14 30,41 27,53 28,91 29,95 27,20 28,52 29,45 26,82 28,09

15 a 64 64,57 66,06 65,34 64,87 66,20 65,56 65,18 66,35 65,78

65 y más 5,03 6,41 5,74 5,18 6,60 5,92 5,37 6,83 6,13

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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equidad– de respuesta de la sociedad y del gobierno local, para satisfacer los 

Respuestas que, a nivel socioeconómico, deberán tener en cuenta el número 

-

Periodo 2005 - 2010
Cartagena de Indias

Las mujeres afrocolombianas

La ciudad de Cartagena de Indias es una ciudad históricamente multiétnica 
-

pel determinante en el orden social y simbólico de la ciudad. La población 
negra ha conformado el sector mayoritario dentro de las clases sociales más 
pobres. Se la considera la de menor estatus, ostenta la mayoría de estereoti-

-

y por su inserción socioeconómica. Del total de la población cartagenera el 52 

Fuente: DANE - Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones de población 2005-2020, total de-

Años
Mujeres

menores de Mujeres de Mujeres de Mujeres de

2005 28,3 19,2 49,5 71,1

2006 28,1 18,9 49,1 71,3

2007 27,8 18,5 48,7 71,5

2008 27,5 18,1 48,2 71,6

2009 27,2 17,8 47,8 71,8

2010 26,8 17,5 47,4 71,9
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afrocolombianas y no afrocolombianas
Cartagena de Indias, Censo 2005

ciento del total de la población que se autorreconoce afrocolombiana en la 
ciudad y el 18 por ciento del total de la población del Distrito.

Distribución porcentual de la población total,
afrocolombiana y no afrocolombiana según sexo

Cartagena de Indias, Censo 2005

De acuerdo, con la distribución territorial de la población, la zona urbana 
-

tras que en el área rural residen el 11,5 por ciento de la población femenina 
afrocolombiana. Una tendencia de concentración urbana similar, pero de in-

Fuente: DANE - Censo 2005. Cálculos ODESDO.

Pobl. no afrocolombiana*

52,92

50,78

52,06

47,08

49,22

47,94

Hombre Mujer

Cartagena total

53,00

52,00

50,00

51,00

48,00

49,00

46,00

47,00

44,00

45,00

Pobl. afrocolombiana

Fuente: DANE - Censo 2005. Cálculos ODESDO.

-

64,23

35,53

80,00

60,00

40,00

20,00

-

Afrocolombianas

162.193
No afrocolombianas

293.192

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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Cartagena de Indias, Censo 2005

En relación a la composición por edades, se observa que la población de mu-

-

afrocolombianas y no afrocolombianas, según rango de edad
Cartagena de Indias, Censo 2005

La jefatura femenina en los hogares

-

afrocolombianas es ligeramente superior, representando el 33 por ciento 
de los hogares no afrocolombianos.

Fuente: DANE - Censo 2005. Cálculos ODESDO.

Concepto
Total

ciudad
Afrocolombianas

No
afrocolombianas *

Urbano 94,72 88,45 98,21

Rural 5,28 11,55 1,79

Total 100 100 100

Fuente: DANE - Censo 2005. Cálculos ODESDO.

Rango
de edad

Total
ciudad Afrocolombianas

No
afrocolombianas *

466.162 162.193 293.192

0 a 14 27,72 29,43 27,22

0 a 24 47,33 49,19 46,92

15 a 24 19,62 19,76 19,71

15 a 64 66,10 64,99 66,52

65 y más 6,18 5,58 6,26
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y no afrocolombianas, según sexo
Cartagena de Indias, Censo 2005

de 18,8 y tiene un comportamiento marcadamente diferencial como era pre-

-

registrar comportamientos diferenciales para la población afrocolombiana y 
-

no afrocolombianas.

La distribución porcentual indica que es en el grupo de edad entre los 40-

-

-

Fuente: DANE - Censo 2005. Cálculos ODESDO.

-

étnica.

Concepto Hombre Mujer Total

Afrocolombiano 68,40 31,60 100

No afrocolombiano* 67,07  32,93 100

Total  ciudad 66,96 33,04 100

Fuente: DANE - Censo Básico 2005. Cálculos ODESDO.
Nota: En los cálculos de los distintos grupos poblacionales no afrocolombiana no incluye indígenas, 

Concepto Total ciudad Afrocolombianas No afrocolombianas

Urbano 18,88 19,18 17,65

Rural 16,50 16,33 16,91

Total 18,77 18,87 17,64

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias

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

  El contexto social de las mujeres en la ciudad

La realidad social y económica de la ciudad de Cartagena de Indias, como 
se mencionó en otras ocasiones15, se ha caracterizado históricamente y en la 
actualidad por la pobreza y por las condiciones de vida indigna que afecten 
a la mayoría de la población cartagenera. Como subrayan Cimadamore y 
Cattani16 “la pobreza y la desigualdad son construcciones sociales que se desarro-

llan y consolidan a partir de estructuras, agentes y procesos que les dan una forma 

histórica concreta…; el concepto de construcción se utiliza aquí para destacar que 

la pobreza es el resultado de la acción concreta de agentes y procesos que actúan 

Estas interrelaciones entre 
agentes y procesos y las interdependencias entre pobreza y desigualdad se 

-
rístico de Cartagena.

Fuente: DANE - Censo 2005. Cálculos ODESDO.

a partir de 198.221 hogares. Un total de 8.413 hogares no informaron de su pertenencia étnica.

Edades
Afrocolombiano No afrocolombiano*

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

12 a 14 0,01 0,08 0,03 0,01 0,05 0,02

15 a 19 0,67 1,07 0,79 0,42 0,76 0,53

20 a 29 14,95 10,21 13,45 12,93 10,23 12,04

30 a 39 27,55 20,14 25,21 26,52 19,00 24,05

40 a 49 26,48 25,57 26,19 27,00 25,58 26,53

50 a 59 16,47 19,75 17,50 17,58 20,49 18,54

60 a 69 8,29 12,72 9,69 9,24 12,59 10,35

70 y más 5,57 10,47 7,12 6,30 11,28 7,94

Total 100 100 100 100 100 100

15 En el apartado se hace referencia a distintos aspectos señalados por Lluís Casanovas “El derecho a la vida 
digna 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.
16

en América Latina: una introducción”. En: Producción de pobreza y desigualdad en América Latina. Clacso, Buenos 
Aires. 2008. Pág. 9.
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y desafortunada que obstaculiza el progreso, la modernización y el desarro-
llo de la ciudad–, el fenómeno colectivo de la pobreza está estrechamente 
vinculado con la desigualdad social, las relaciones de poder –dominación y 
subordinación– y las discriminaciones étnico-raciales estructurales.

La pobreza es efecto de un modelo de desarrollo local que, en complicidad 
con los intereses económicos y los distintos grupos que ostentan el poder 
en la ciudad, conduce a una escandalosa concentración de la riqueza, pro-
duce y reproduce las desigualdades y acrecienta la fragmentación social. 
Pero, también es consecuencia de un acumulado histórico de inequidades 

-
ciones tanto económicas como de género y étnica.

Junto a ello, ante una realidad inocultable y persistente, se asiste a un reno-
vado discurso hegemónico del desarrollo local donde se retoman los mitos 

-
ceso al bienestar en base al mero crecimiento económico y la promoción de 
la integración regional y la economía global. Con el crecimiento económico 

mayoría de la población.

-
cipios rectores” que se promueven en cualquier región o ciudad del mundo: 
gobernabilidad, competitividad, seguridad, desarrollo social y sostenibili-
dad; y el fomento de las clásicas políticas públicas fragmentadas, focalizadas 
y de carácter asistencial y reduccionista sobre la llamada población “vulne-
rable”, sólo consiguen profundizar y multiplicar la brecha socioeconómica 

-
duce un aumento de la concentración de la riqueza, un incremento de las 

más evidente la ecuación de Carlos Barba17: la liberalización de la economía + 

crecimiento económico promovido exclusivamente por actores privados + políticas 

17 Retos para la integración social de los pobres. Clacso. Buenos Aires. 2008. Pág. 17.

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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la pobreza crónica ni alterado los viejos patrones de desigualdad y exclusión social, 

sino que han generado nuevas formas de pobreza, desigualdad y exclusión. La ciu-

Mujeres y pobreza

-
rrollo economicista de la ciudad caracterizado por un régimen de acumula-

salarios, la profundización de la desigualdad social y la ausencia de autén-

La situación de empobrecimiento, como ha sucedido en distintos países18, 
repercute en los hogares convirtiéndose en el resguardo para mitigar las 

tanto en su ámbito reproductivo como productivo. Como es ampliamente re-
-

penden de su inserción socioeconómica, de las posibilidades equitativas del 

19

a una doble explotación. Además de los condicionantes desfavorables que 

se suma la misión de paliar el deterioro progresivo de la calidad de vida 

protección de los miembros de la familia y se incrementa su participación en 
-

buir a la sostenibilidad económica del hogar.

Si bien, su contribución en los ingresos del hogar implica una ganancia de 
poder, la vinculación al mercado laboral no se ha acompañado de una trans-

18 Benería, Lourdes. Género, desarrollo y globalización
19 -
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formación en los roles de los hombres en el hogar ni ha evitado la sobrecarga 

-
da, logra descender y se ubica en 34,2 por ciento y las personas que viven en 
condiciones de extrema pobreza alcanzan ser el 6,2 por ciento. 

Incidencia de la pobreza y extrema pobreza
Período 2002 - 2010
Cartagena de Indias

20 

-

Cartagena de Indias, 2010

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

Concepto

Pobreza ND ND

Extrema pobreza ND ND

Fuente: Sisben III: Departamento Nacional de Planeación. Corte a noviembre de 2010.

Población 2010: DANE - Estimaciones de población 1985 - 2005 y Proyecciones de 
población 2005 - 2020, total departamentales y municipales, por sexo y grupos quin-

Total mujeres de la ciudad 2010 (489.409)

Mujeres sisbenizadas

(269.487)

Mujeres no sisbenizadas

(219.922)

219.922

45%

269.487

55%

20

realizó, a nivel nacional, una depuración de la base de datos del Sisben. La ciudad de Cartagena pasó de 865.000 

En el año 2010 la población sisbenizada actualizada a noviembre de 2010 fue de 520.818 personas.

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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del Distrito viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza afectando, 
particularmente, a las niñas y adolescentes menores de 19 años.

Población sisbenizada por sexo, según rangos de edad 
Cartagena de Indias, 2010

Considerando la distribución poblacional en la ciudad se puede observar 

inscrita en los mencionados niveles del SISBEN 1 y 2 son las UGC 2, UCG 4, 
UCG 5, UCG 6, UCG 14 y UCG 15.

La distribución territorial nos permite observar cómo el mayor número de 

Fuente: Sisben III: Departamento Nacional de Planeación. Corte a noviembre de 2010.

Edades
Población sisbenizada

Distribución porcentual
de población sisbenizada

Hombre Mujer Total ciudad Hombre Mujer Total ciudad

0-4 22.577 21.328 43.905 8,98 7,91 8,43

5-9 28.242 26.774 55.016 11,24 9,94 10,56

10-14 27.084 26.217 53.301 10,78 9,73 10,23

15-19 26.744 27.148 53.892 10,64 10,07 10,35

20-24 23.987 25.742 49.729 9,54 9,55 9,55

25-29 22.331 24.293 46.624 8,89 9,01 8,95

30-34 18.936 21.049 39.985 7,53 7,81 7,68

35-39 16.472 18.309 34.781 6,55 6,79 6,68

40-44 15.527 18.017 33.544 6,18 6,69 6,44

45-49 14.044 16.257 30.301 5,59 6,03 5,82

50-54 11.077 12.905 23.982 4,41 4,79 4,60

55-59 7.934 9.304 17.238 3,16 3,45 3,31

60-64 5.635 6.820 12.455 2,24 2,53 2,39

65-69 3.586 4.696 8.282 1,43 1,74 1,59

70-74 2.991 4.053 7.044 1,19 1,50 1,35

75-79 1.954 2.855 4.809 0,78 1,06 0,92

80-84 1.256 2.055 3.311 0,50 0,76 0,64

85 y Más 951 1.668 2.619 0,38 0,62 0,50

Total 251.328 269.490 520.818 100 100 100
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viven en situación de pobreza, en estas unidades comuneras, representan el 

Población sisbenizada según UCG y sexo
Cartagena de Indias, 2010

Así mismo, la distribución territorial urbana nos permite observar cómo las 
-

bierno con mayores índices de pobreza según el Sisben. Las Unidades Comu-
neras: UCG 2, UCG 3, UCG 4, UCG 5, UCG 6, y UCG 11 con mayor número de 

-
nas viviendo en condiciones de pobreza. Por el contrario, aquellas Unidades 

índices de menor pobreza según el Sisben 2010.

Fuente: Sisben III: Departamento Nacional de Planeación. Corte a noviembre de 2010.

Cálculos ODESDO.

UCG Hombre Mujer Total

1 279 296 575

2 14.644 15.587 30.231

3 12.745 14.097 26.842

4 24.765 26.481 51.246

5 20.323 21.545 41.868

6 39.691 42.491 82.182

7 7.552 8.157 15.709

8 8.759 9.753 18.512

9 8.337 9.155 17.492

10 9.489 10.660 20.149

11 12.687 13.387 26.074

12 5.004 5.973 10.977

13 10.729 11.315 22.044

14 28.185 30.167 58.352

15 18.696 20.039 38.735

Total urbano 221.885 239.103 460.988

Rural 29.440 30.384 59.824

Total 251.325 269.487 520.812

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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Cartagena de Indias, 2010

Mujeres e ingresos

Si observamos el nivel de ingresos adecuados para el hogar en el Distrito, 
el Censo 2005 nos muestra también importantes diferenciales, de acuerdo a 
la ubicación territorial y según la inserción socioeconómica de las personas. 
La distribución porcentual de ingresos para el hogar expresa una situación 
social muy diferenciada y pone en evidencia la segregación socioeconómica 
y socioespacial de la ciudad.

En este sentido, al analizar los ingresos adecuados para el hogar en el Distri-
-

Fuente: *Censo Ampliado 2005. Proyecciones 2010: cálculos ODESDO. 
** Sisben III: Departamento Nacional de Planeación. Corte a noviembre de 2010.

UCG
Población 

Población 
estimativa 

Población 
sisbenizada 

Porcentaje 
población

sisbenizada/
población

Mujeres
sisbenizadas

% Mujeres 
sisbenizadas/
total mujeres 

ciudad

% Mujeres 
afrocolom-
bianas***

UCG1 63.339 67.008 575 0,86 296 0,1 16,95

UCG2 49.303 52.159 30.231 57,96 15.587 3,2 43,80

UCG3 60.972 64.504 26.842 41,61 14.097 2,9 40,04

UCG4 67.114 71.002 51.246 72,18 26.481 5,4 52,00

UCG5 49.602 52.475 41.868 79,79 21.545 4,4 45,54

UCG6 67.082 70.968 82.182 115,80 42.491 8,7 43,25

UCG7 41.050 43.428 15.709 36,17 8.157 1,7 20,70

UCG8 71.865 76.028 18.512 24,35 9.753 2,0 21,63

UCG9 55.741 58.970 17.492 29,66 9.155 1,9 32,71

UCG10 54.242 57.384 20.149 35,11 10.660 2,2 36,92

UCG11 26.289 27.812 26.074 93,75 13.387 2,7 40,89

UCG12 69.150 73.156 10.977 15,00 5.973 1,2 16,38

UCG13 37.024 39.169 22.044 56,28 11.315 2,3 30,48

UCG14 45.285 47.908 58.352 121,80 30.167 6,2 30,60

UCG15 84.523 89.419 38.735 43,32 20.039 4,1 34,16

Total urbano 842.581 891.392 460.988 51,72 239.103 48,9 33,18

Rural 49.582 52.454 59.824 114,05 30.384 6,2 77,75

Total 892.163 943.846 520.812 55,18 269.487 55,1 35,53
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el 46 por ciento tienen ingresos entre 400.000 y 1 millón de pesos21. Mientras 
-

res a un millón de pesos.

Distribución de la población femenina
por ingresos adecuados para el hogar 

Cartagena de Indias, Censo 2005

Al comparar los ingresos de los hogares en la población del Distrito los datos 
registran importantes diferenciales, como era de esperar, entre la población 
que reside en la zona urbana y aquella población que habita el área rural. 

-
res entre los 400.000 y 1 millón de pesos de ingresos estimados; en la zona 

-
mente. Las diferencias, también, se hacen evidentes al comparar las distin-
tas Unidades Comuneras de Gobierno en el perímetro urbano del Distrito. 
Existen en la ciudad importantes asimetrías y fuertes inequidades a nivel 

Gobierno que registran menos ingresos adecuados por hogar.

Fuente: DANE - Censo ampliado 2005. Cálculos ODESDO.
No incluye personas que no informan y no saben sobre los ingresos.

8,662,87
12,26

30,24

45,97

De 0 a 400.000

De 400.001 a 1.000.000

De 1.000.001 a 2.000.000

De 2.000.001 a 4.500.000

Más de 4.500.000

21 Según Planeación Nacional y de acuerdo con los parámetros internacionales, el concepto de pobreza se aplica a 
familias integradas en promedio por cuatro miembros, cuyos ingresos oscilan entre los 400 mil pesos y un millón 

–indigencia– se aplica a familias cuyos ingresos son inferiores a los 400 mil pesos mensuales y únicamente se 

pesos colombianos. 

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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Promedio ingresos adecuados por hogares,
según Unidad Comunera de Gobierno

Cartagena de Indias, Censo 2005

Al analizar los ingresos estimados de los hogares de la población afrocolom-
-

vorable frente a los ingresos estimados de la población no afrocolombiana 
-

400.000 y 1 millón de pesos es superior al de los hogares no afrocolombianos 
-

ción no afrocolombiana al analizar los ingresos superiores a un millón de 

En este sentido, el 33.57 por ciento de los hogares no afrocolombianos es-
timan ingresar entre 1 millón y 2 millones de pesos al mes mientras sólo el 

Fuente: DANE - Censo ampliado 2005. Cálculos ODESDO.
No incluye personas que no informan y no saben sobre los ingresos.

UCG
Más de 

UCG 1 1,75 11,41 19,92

UCG 2 6,13 52,83 0,84

UCG 3 12,83 54,01 1,78

UCG 4 14,02 57,68 0,26

UCG 5 18,85 53,64 1,16

UCG 6 15,15 61,29 0,50

UCG 7 5,50 48,32 0,38

UCG 8 4,25 38,75 1,12

UCG 9 5,00 39,82 5,59

UCG 10 7,80 42,46 0,36

UCG 11 16,87 58,66 1,20

UCG 12 3,92 36,90 1,82

UCG 13 2,01 31,12 3,84

UCG 14 4,20 49,89 1,74

UCG 15 5,57 48,97 0,58

Total urbano 7,96 45,24 2,89

Rural 22,86 69,37 0,50

Total ciudad 8,81 46,62 2,75
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el 13.76 por ciento de los hogares no afrocolombianos oscilan sus ingresos 
entre 2 millones y 4.5 millones de pesos al mes, frente al 8.72 por ciento de 
los hogares afrocolombianos. De igual, forma en los hogares con mayores 
ingresos el diferencial sigue siendo favorable a la población no afrocolom-
biana. El 3.54 por ciento de los hogares de la población no afrocolombiana 
registran ingresos mensuales superiores a cuatro millones y medio de pesos 
frente al 1.44 por ciento de los hogares de la población afrocolombiana de la 
ciudad. En términos generales se aprecian desigualdades por ingresos por 
zona de residencia y de acuerdo a la adscripción étnica. Las diferencias entre 

siempre favoreciendo a la población no afrocolombiana del Distrito.

Mujeres y educación

La educación se considera uno de los satisfactores fundamentales de los se-
res humanos para su desarrollo pleno. De igual manera, se entiende como 
uno de los pilares para el desarrollo de un país puesto que el mayor nivel 

Con la nueva forma de calcular la pobreza monetaria, la línea de pobreza 

nivel nacional para el año 2010 se sitúa la línea de pobreza en 187.063 pesos 
y para las 13 ciudades principales en 207.082 pesos. Asimismo, la línea de 

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 población afrocolombiana
según ingresos para el hogar

Cartagena de Indias

Distribución de la población no afrocolombiana
según ingresos para el hogar

Cartagena de Indias

12,89
1,448,7223,80

53,16

De 0 a 400.000

De 400.001 a

1.000.000

De 1.000.001 a

2.000.000

De 2.000.001 a

4.500.000

Más de

4.500.000

De 0 a 400.000

De 400.001 a

1.000.000

De 1.000.001 a

2.000.000

De 2.000.001 a

4.500.000

Más de

4.500.000

6,393,54
13,76

33,57
42,74

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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indigencia se actualiza con el índice de precios de los alimentos de ingresos 

las 13 ciudades principales es de 87.670 pesos. Un hogar conformado por 
cuatro personas con unos ingresos superiores a $828.328 se considera que 
sus miembros ya no viven en condiciones de pobreza. 

La dinámica educativa de la ciudad sigue la tendencia a los avances impor-
tantes del país, en las últimas décadas, en materia de educación. El mayor 

años de educación con respecto a los hombres. Los esfuerzos realizados en 

En la ciudad, de acuerdo a la investigación de ODESDO, en relación al de-
recho a educación22

superiores en indicadores educativos. Al comparar según el sexo, el análisis 

sin ningún nivel educativo es prácticamente igual en ambos sexos, siendo 
levemente superior en los hombres. 

En los distintos niveles educativos completos, es notorio el avance de las 
-

proporciones en los estudios profesionales y postgrado frente a los hombres 
-

Sin embargo, dentro de esta dinámica favorable persisten fuertes desigual-
-

ción socioeconómica, el componente étnico y el género. En el Distrito existe 
una importante brecha educativa entre la población afrocolombiana y la no 
afrocolombiana, apreciándose la mayor diferencia en el nivel profesional. En 
los niveles educativos de la población afrocolombiana23, se muestra que las 

-

22

23 Ibid. Págs. 188-194.
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-

-
-

educativos pero particularmente en el nivel profesional.

En el Distrito de Cartagena, las diferencias socioeconómicas condicionan el 

de la inserción socioeconómica y de la procedencia social como determinan-
tes para alcanzar el logro educativo y tener una mayor probabilidad para 
lograr un nivel educativo alto. Por otro, el análisis descriptivo de la dinámica 
educativa en la ciudad también revela importantes diferencias en el logro 
educativo según pertenencia étnica.

los niveles de educación de la población afrocolombiana y la población no 
afrocolombiana, en la cual la población afrocolombiana tiene menor proba-

Fuente: DANE - Censo Básico 2005. Cálculos ODESDO.

Mujer

Doctorado

Maestría

Especialización

Profesional

Tecnológica

Técnico profesional

Normalista completa

Media técnica completa

Media académica completa

Secundaria completa

Primaria completa

Ninguno

Hombre

2,00- 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

0,08
0,10

0,25
0,22

0,92
0,97

9,47
9,37

 2,77
2,25

5,78
4,36

0,25
0,10

4,35
4,49

10,74
11,62

6,22
5,83

11,47
10,60

6,16
6,45

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

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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bilidad de alcanzar un nivel educativo alto –desigualdad que afecta, parti-

opera el sexismo y la discriminación de clase y género que se traducen en 

segmentación horizontal y vertical del mercado laboral24, y tienen como 

-

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.

Mujeres no

afrocolombianas

Mujeres

afrocolombianas

Doctorado

Maestría

Especialización

Profesional

Tecnológica

Técnico profesional

Normalista completa

Media técnica completa

Media académica completa

Secundaria completa

Primaria completa

Ninguno

0,10
0,06

0,30
0,15

0,29
0,17

11,32

1,11
0,58

3,22
1,94

6,38
4,68

4,44
4,18

11,37
9,56

6,22
6,18

10,75
12,67

5,53
7,89

6,13

5,00 10,00 15,00

24

menos estatus ocupacional.
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El mundo del trabajo de las mujeres de Cartagena

-
-

do incrementando ante las necesidades familiares y sociales. No obstante, la 

no siga plenamente vigente en el seno de la sociedad cartagenera, que la 

la discriminación en términos de oportunidades de empleo no se mantenga 

con las consecuentes pérdidas salariales, de protección social, ingresos y po-
sibilidades de autonomía económica.

-
-

condiciones laborales acompañan a la mayoría de las actividades laborales 
-

la superexplotación del trabajo sostenida por distintos autores25.

  Participación empleo y desempleo

La participación en el mercado laboral

-

generales, mantiene una tendencia creciente como efecto del proceso de ur-
banización, la necesidad de ingresos económicos en el hogar y las dinámicas 
de la globalización económica. Así también, como producto del mayor nivel 

-
mía y de los cambios socioculturales y políticos en la sociedad.

25

y la súper explotación urbana. Entre otros Ruy Mauro Marini, Francisco de Oliveira y Lucio Kowarik. Ver al 

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.

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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Al observar el comportamiento de la participación femenina en el mercado 
laboral se constata la permanente desigualdad en términos de oportunidades 

menos que los hombres, en este año 201026.

Promedio anual 2001 - 2010
Cartagena de Indias

En este sentido, las cifras de la tasa global de participación femenina en los 

-
ticipación femenina pasó de 43,5 en el 2001 a 45 en el 2010. En este período 

Fuente:
DANE - Encuesta nuevo marco 2005, trimestres año 2009.

Concepto 
PET PEA

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2001 282.536 321.113 190.128 142.685

2002 287.344 326.040 190.465 135.355

2003 292.075 330.873 193.204 142.713

2004 296.811 335.702 193.838 137.942

2005 301.694 340.642 202.398 155.085

2006 307.278 345.738 205.915 159.126

2007 313.203 351.191 210.486 172.979

2008 319.292 356.966 206.206 151.969

2009 325.559 363.060 220.006 167.223

2010 331.793 369.172 222.250 172.648

26 Al respecto ver la nota nº 12, pág. 12.
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-

Período 2002 - 2010
Cartagena de Indias

Tasa global de participación, según sexo y total ciudad
Período 2001 - 2010
Cartagena de Indias

Fuente:
DANE - Encuesta nuevo marco 2005, trimestres año 2009.

Nota. Promedios anuales 2001 - 2010.

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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El empleo y el desempleo

ha ido recuperando.

-
-

pecto a los hombres por la discriminación de género existente que se traduce 
-

vinculación al mercado laboral de forma precaria e inestable. La evolución 

y social sino una persistencia en la profundización de las desigualdades e 
inequidades de género.

Fuente: 

DANE - Encuesta nuevo marco 2005. Promedio enero - diciembre de 2009.

Trimestres años 2010-2011. 13 Ciudades: Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, 
Manizales, Montería, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga, Ibagué y 
Cali.

Tasa de desempleo Cartagena de Indias,
Nacional y 13 áreas metropolitanas

Promedio anual 2001 - 2010

El comportamiento de la ocupación en la ciudad indica que las iniciativas en 
-
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ta, no han podido contrarrestar los efectos del desempleo, la informalidad 
y la pobreza que caracterizan de manera permanente el mundo laboral y la 
realidad social cartagenera. Las tasas de desempleo, en los últimos diez años, 
se han mantenido con dos dígitos, incluso cuando se ha observado, en los úl-
timos dos años, una recuperación temporal de la economía y la reactivación 

La tasa de ocupación de la ciudad oscila, promedialmente alrededor del 50,4 
mientras que en los hombres es 62,7. A lo largo del período 2001 a 2010, la tasa 

con los hombres diferenciándose alrededor de 20 puntos. En este mismo pe-
-

miento oscilante. Una tendencia progresiva al ascenso que se ve interrumpida 

posteriormente presentar un paulatino incremento, los dos últimos años, lle-
gando a 39,3 para este año 2010. Se registra una tendencia a la feminización 

Tasa de ocupación según sexo
Período 2001 - 2010
Cartagena de Indias

Como es reconocido, en los ciclos laborales de las personas incide tanto la 
edad como el sexo. El comportamiento de los ciclos de vida laboral mercantil 

Fuente: 

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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27. Si bien, en los últimos años, el compor-
tamiento experimenta cambios debido a distintos factores tanto económicos 

se integran en edades más tardías y permanecen menor tiempo.

-
-

reducción. Muy probablemente, la escasa oferta laboral para la población 

en este comportamiento. Adicionalmente, la falta de empleo implica para 

tienen oportunidad ni posibilidades de estudiar, quedarse en el hogar des-

 Tasa de ocupación según
sexo y rangos de edad 

Promedio anual
Cartagena de Indias

La ocupación femenina según actividad

La ocupación femenina se concentra en el sector terciario de la economía. 
Son el comercio y los servicios, las ramas de actividad que generan mayor 

27

De 12 a 17 De 18 a 24

Mujeres 2001

Mujeres 2005

Mujeres 2009

Hombres 2001

Hombres 2005

Hombres 2009

De 25 a 55 De 56 y más

3,5 17,051,326,6

2,3 17,352,224,4

1,8 22,155,024,6

5,7 42,783,539,8

3,7 43,088,243,4

3,6 45,388,446,3

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

-
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de las ramas de actividad los hombres se encuentran participando en mayor 

-
tra en consonancia con las dinámicas globales del mercado. Las actividades 
del proceso de tercerización de la economía, en el Distrito, tienden a incorpo-

primarias y secundarias.

 Distribución porcentual de la población ocupada,
según ramas de actividad y sexo
Período octubre - diciembre 2010

Cartagena de Indias

-

En relación a la distribución de la posición ocupacional. Para el año 2010 el 

Fuente:
Nota: No incluye personas que no informan.

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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Período octubre - diciembre 2008 - 2010
Cartagena de Indias

-
centran en los servicios comunales y sociales; una gran proporción se en-

-

empleadas domésticas, indica cómo el servicio doméstico todavía representa 

-

Período octubre - diciembre 2010
Cartagena de Indias

Fuente:
DANE - Encuesta nuevo marco 2005. Período octubre - diciembre 2009.

Posición ocupacional
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Empleado particular 61.228 42.821 68.643 40.950 64.612 43.476

Empleado del gobierno 14.548 11.739 10.350 8.727 9.911 8.841

Empleado doméstico 549 15.487 144 21.527 501 19.607

Cuenta propia 112.645 51.619 112.019 57.212 127.787 69.026

Patrón o empleador 3.456 347 4.870 1.472 5.148 1.097

remuneración
951 3.792 2.142 5.251 1.546 3.761

remuneración en empresas 
de otros hogares

107 - - - - -

Otro - 105 - - - -

Ocupados Cartagena 193.484 125.910 198.168 135.139 209.505 145.808

Fuente

Empleada particular

Empleada del gobierno

Empleada doméstica

Cuenta propia

47,3

29,8

6,1

13,4
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-

El desempleo de las mujeres

Si bien, el desempleo de la ciudad puede obedecer al comportamiento cíclico 
de la economía –esencialmente, atendiendo a su carácter temporal–, tiende 
a ser de tipo estructural debido a un modelo de desarrollo local en el que se 

Un modelo cuya caracterización primordial es la poca capacidad de elevar 
la productividad laboral y generar empleo para los que desean incorporarse 

de la ciudadanía y se ha condenado a una inmensa mayoría a un empleo 
indigno y precario. Los constantes desequilibrios entre la oferta y deman-

laboral.

Es una situación que expone a una gran parte de la población cartagenera a 
-

ción social y menos oportunidades para la realización de sus necesidades. 
Dinámica laboral de la ciudad que afecta de manera particular y dramática 

produce y reproduce la permanente exclusión económica y social, y refuerza 
la marginalidad tanto étnica y de género como etaria y socioespacial.

-

cual conduce a cifras de desempleo femenino muy superiores a las de los 
hombres.

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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Tasa de desempleo por sexo
Período octubre - diciembre 2001 - 2010

Cartagena de Indias

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el mercado laboral tiene una di-
námica de discriminación tanto por la edad como por los niveles educativos 
que va a reforzarse con la discriminación racial y de género. Si bien, la oferta 

niveles de educación, en términos generales, el desempleo incide en las mu-

según rangos de edad
Promedio anual 2009
Cartagena de Indias

Fuente:
DANE - Encuesta nuevo marco 2005. Período oct. - dic. 2009. Cálculos ODESDO.

Fuente: DANE - Encuesta nuevo marco 2005, trimestres 2009. Cálculos ODESDO.
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Subempleo e informalidad

La principal característica de la ocupación del mercado laboral del Distrito 
de Cartagena es la oferta de la precariedad laboral que se pone de mani-

60 por ciento y el subempleo en progresivo ascenso es una constante en los 

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias

Cartagena de Indias

Fuente:

DANE - Encuesta nuevo marco 2005. Período Abril - Junio 2009.

Total ciudad

Hombres

Mujeres

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

57,665,0 68,4 66,0 69,0 61,7 65,4 64,1 57,0 60,5

56,463,6 69,0 66,6 71,7 63,3 66,0 61,5 56,6 58,4

59,466,8 67,4 65,0 64,8 59,6 64,5 67,5 57,8 63,4

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

-

-

-
-

cado laboral desde una oferta de precarización, inestabilidade informalidad 
a través de subcontratos, cuentapropistas en las calles, vendedoras puerta 

por una parte, en una insatisfacción creciente, sea por empleo inadecuado 

laborales, a la seguridad social y a sus prestaciones previsionales.

En cuanto al comportamiento del subempleo por sexo la tasa de los hom-
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-
ción inferior a sus competencias y capacidades.

Tasa de subempleo por sexo
Período octubre - diciembre 2001 - 2010

Cartagena de Indias

Ingresos laborales

Al comparar los ingresos, las desigualdades sociales y las diferencias e in-
equidades de género se hacen evidentes. En la ciudad, según los indicadores 

-
centran, como era d esperar en aquellas posiciones ocupacionales que tienen 

en su mayoría están entre uno y dos salarios mínimos28.

En todas las posiciones ocupacionales el promedio de ingresos es desfavora-

28 El salario mínimo vigente para el año 2010 era de 515.000 pesos colombianos.

Fuente:
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-

Promedio de ingresos laborales de la población ocupada
según posición ocupacional y sexo
Período octubre - diciembre 2010

Cartagena de Indias

-
cia en la ciudad, la persistencia de la discriminación de género que obstacu-
liza la igualdad en materia de salarios y es causante de mayor vulnerabilidad 
y desprotección social y pensional. Es también evidente que en el promedio 
general de ingresos de la población o cupada, la desigualdad de los ingresos 

Esta situación diferencial y desigual se corrobora en la relación entre los sa-
larios femeninos y los masculinos, donde se observa no sólo la persistencia 
de las disparidades salariales de género, sino la acentuación de la brecha 

Fuente:

Posición ocupacional Ciudad
Ingresos laborales Porcentaje población

ocupada

Hombre Mujer Hombre Mujer

Ocupados Cartagena 689.616 763.635 582.856

Empleado particular 841.513 887.063 770.955 30,8 29,8

Empleado del gobierno 1.431.977 1.444.672 1.416.574 4,7 6,1

Empleado doméstico 372.627 486.793 369.762 0,2 13,4

Cuenta propia 531.211 602.581 397.639 61,0 47,3

Patrón o empleador 1.729.727 1.919.554 1.328.189 2,5 0,8

Trab. familiar sin remuneración - 0,7 2,6

empresas de otros hogares
- - - - -

Jornalero o peón 30.000 30.000 - - -

Otro 66.685 - 66.685 - -

Total 100 100

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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Relación ingresos promedio laborales de la población ocupada según sexo
Período octubre - diciembre 2001 - 2010

Cartagena de Indias

-

crecimiento económico de la ciudad se apoya en general en la discriminación 
de género y en particular en la desigualdad de género salarial. El modelo 

-
mentación de políticas públicas a favor de la igualdad y equidad de género, 

laboral y de actividad económica.

En la sociedad cartagenera estas desigualdades e inequidades determina-
das por el género en el acceso laboral y estatus socio-ocupacional, están más 

afrocolombianas. Las desigualdades observadas en el mercado laboral de 
Cartagena no se explican únicamente por el origen social y el nivel educativo 
alcanzado, sino también por la discriminación racial y de género. La perte-

de la población no afrocolombiana para alcanzar niveles educativos altos y 
-

Fuente:
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lombianas, un factor de fuertes desigualdades e inequidades para lograr una 
29.

-
ma de seguridad social universal, inclusivo y equitativo para toda la población 

-
cos son los causantes de no poder alcanzar no sólo la cobertura sino la igualdad 
y equidad en las prestaciones sociales tanto de salud como pensionales.

al régimen subsidiado en el Distrito es de 402.849 personas. Atendiendo al 
comportamiento del año 2008 alrededor del 53 por ciento de las personas 

30 -

servicios de salud a través de unas prestaciones restringidas con respecto al 
régimen contributivo.

al Régimen Subsidiado de Salud
Cartagena de Indias

-
cación de las prestaciones del régimen subsidiado y del régimen contributivo 
en salud, en la práctica no se ha implementado satisfactoriamente. La mera 

29

30 Debido a los cambios que generó en la ciudad la implementación de la depuración del Sisben por parte del 
Departamento Nacional de Planeación en los últimos años, el régimen subsidiado en salud ha experimentado un 

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias

Fuente:

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL

227.045 253.383 480.428 ND ND 397.528 ND ND 402.849

47,26 52,74 100 ND ND ND ND ND ND
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principios de universalidad, oportunidad, igualdad y equidad en la aten-

condicionan los servicios de atención y no se les cubre de manera integral y 
oportuna las necesidades y requerimientos en salud en las mismas condicio-
nes que aquellas personas que disponen de más recursos y posibilidades31.

-
-

32. La cobertura del Sistema General 
-

mente, a las personas de altos ingresos.

-

a la precariedad contractual y la evasión respecto a las obligaciones en la 

percibiendo salarios inferiores a los hombres. Las diferencias salariales son 
evidentes y la brecha que separa los ingresos salariales de hombres y mu-

laboral percibe menos del salario mínimo.

31

32 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 
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ingresos, con historia laboral fragmentada y muchas veces sin prestaciones 
sociales– hacen más difícil acceder a la pensión, y en los casos que se logra el 

-

-
ceden al sistema probablemente lo harán con pensiones de montos cercanas 
al salario mínimo.

Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias
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-

-
gares. Cabe reconocer, en este sentido, que se constituye en un componente 
determinante, no sólo para el consabido mantenimiento y reproducción de 

sus labores productivas– sino también para el proceso de la reproducción 
social, incidiendo y contribuyendo en el modo como son producidas y repro-

debe entenderse como un elemento clave para el sustento del proceso pro-
ductivo y de la generación de riqueza. A pesar de ser una actividad produc-
tiva que adquiere una singular relevancia y se convierte en muchas ocasio-
nes en algo indispensable para las familias y para el mundo productivo y 
la sociedad, sigue siendo en nuestras sociedades, una actividad económica 
subvalorada; desprestigiada y no reconocida; altamente subordinada y vul-
nerable y, con frecuencia, desconocida y desatendida legalmente en compa-
ración con otros empleos, a pesar de los marcos legales existentes.

La vida laboral de las mujeres en el 
Trabajo Doméstico Remunerado
–TDR– en la ciudad de Cartagena 
de Indias

3
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La inequidad de género es una constante en el mundo del mercado del traba-
-

discriminatoria. Como se señaló anteriormente, la feminización del mercado 
-

do decente y digno. Esta realidad se hace extremadamente visible en un gran 
-

mercado laboral, teniendo implicaciones no sólo sociales y económicas sino 

Tal como se ha descrito en diversos estudios del autor33, el mercado laboral 

precarización e informalización, tanto a nivel de las oportunidades laborales 
como en su remuneración. Asimismo, en ellas recae con mayor intensidad la 

el mercado laboral que guarda relación con los estereotipos socioculturales 
-
-

tanto en el hogar como en el mercado laboral y estos efectos se particularizan 
atendiendo a los distintos grupos sociales y a sus correspondientes insercio-
nes socioeconómicas. 

los barrios populares de la ciudad responde a múltiples factores y contiene 
una amplia serie de efectos y costes, tanto tangibles como no tangibles, que 

cotidiana que está determinada por un constante cúmulo de obstáculos para 

inequidades en relación a la remuneración y al reconocimiento de sus dere-

33 Para ampliar la información ver Lluís Casanovas en Ciudad heterogénea, diversa y desigual, págs. 119-139 y en Las 
mujeres y el mercado laboral en Cartagena de Indias, págs. 31-67.

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias
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Se hace evidente que se amplían y reproducen las discriminaciones de gé-

-
dose los efectos de las cargas reproductivas.

-

necesidad de acceder a ingresos monetarios y se ven forzadas a entrar en el 
mercado laboral en aquellos empleos donde se presentan los peores indica-

las discriminaciones de género en la integración al mercado laboral. 

Como consecuencia de esta realidad y este contexto de desigualdades so-

servicio doméstico. Este es uno de los empleos con peor calidad y preca-

una ausencia de contrato escrito, el no pago de cotizaciones a la seguridad 

en la primera y casi única puerta de entrada al empleo asalariado para las 

cotidiana de discriminaciones y exclusiones sociales, económicas, políticas 
y culturales que se acentúan, con frecuencia, con la dimensión étnico-racial.

-
tado transformaciones y cambios sustantivos tanto en su caracterización y 
desempeño como en su reconocimiento por las instancias internacionales y 
el Estado colombiano, las condiciones laborales y los derechos laborales de 

el Distrito y sigue una arraigada insensibilidad, discriminación y despro-

digno.
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La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias

de lado tanto por los ámbitos políticos como académicos y sociales de la ciu-

el tema y pareciera que existiera, a pesar de su relevancia tanto económica 

-
ran y las contradicciones sociales y políticas que se ponen en evidencia en el 

por las discriminaciones y las dinámicas de exclusiones sociales.

  El Trabajo Doméstico Remunerado (TDR) en Cartagena de Indias

En la ciudad de Cartagena de Indias el peso del empleo remunerado en la 
ocupación femenina es relevante tanto desde la perspectiva del mercado la-
boral como económica. A lo largo de los últimos años, el TDR ha mostrado 

con la coyuntura socioeconómica y política de la ciudad. Registra, de mane-

de la ciudad.

Estimativamente, en la ciudad, entre un 10 y un 14 por ciento de los hoga-

-

por horas o por días o como cuentapropistas y por la práctica que existe en 
la ciudad donde, incluso, en muchos hogares de los sectores medio y medio-

apoyo o favor.

en el empleo de servicio doméstico representa el 14,4 por ciento en estos últi-
mos seis años en la ciudad. Una cifra porcentual muy superior en relación a 
la media nacional que se establece alrededor del 8,5 por ciento. En términos 

domésticas cada año representando aproximadamente el 12,5 por ciento de 
la población femenina económicamente activa y alrededor del 6 por ciento 
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Período octubre - diciembre 2005 - 2010
Cartagena de Indias

Posiblemente esta cifra, atendiendo a la realidad, constituye una subesti-

-

empleador. Muy probablemente, las cifras sean superiores a los datos esta-

Cartagena de Indias y nacional

Es reconocido ampliamente por distintos estudios que la demanda del servi-
cio doméstico está muy relacionada con el crecimiento económico. Cuando 

Fuente: 
DANE - Encuesta nuevo marco 2005. Período oct. - dic. 2009. 

2005

23.743 21.511 20.916 15.487 21.527 19.607

2006 2007 2008 2009 2010

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-

Población ocupada en
mujeres del servicio
doméstico (en miles)

Fuente:
DANE - Encuesta nuevo marco 2005. Período oct. - dic. 2009. 

Cálculos ODESDO.

Posición
ocupa-
cional ocupada

Porcentaje 

ocupada
ocupada

Porcentaje 

ocupada
ocupada

Porcentaje 

ocupada
ocupada

Porcentaje 

ocupada
ocupada

Porcentaje 

ocupada
ocupada

Porcentaje 

ocupada

Empleada
doméstica
Cartagena

23.743 15,6 21.511 15,1 20.916 13,9 15.487 12,3 21.527 15,9 19.607 13,4

Ocupadas
Cartagena

152.334 142.851 150.673 125.910 135.139 145.808

Empleada
doméstica
nacional

708.708 10,1 583.937 9,2 639.775 9,1 584.589 8,5 680.518 8,7 661.732 8,2

Ocupadas
nacional

7.006.321 6.342.115 7.033.520 6.854.702 7.796.118 8.043.191
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la economía crece hay más demanda de “servicio doméstico” remunerado y, 
viceversa, en períodos de contracción, la demanda de los servicios domésti-
cos disminuye. En ciudades como Cartagena de Indias, si bien puede existir 

-

capitalista dependiente y la industrialización de la ciudad que ofrece limita-

-

-
rística con disponibilidad de una segunda vivienda de carácter vacacional; 

-

-
mentos como la antigua tradición, la apariencia de estatus, el razonamiento 

doméstica informal ofrece una alternativa más barata que la compra y uso 
de aparatos electrodomésticos o la prestación de servicios ofrecidos en el 
mercado34.

Cartagena de Indias

Adicionalmente, un elemento que debe tenerse en cuenta en las variacio-
nes de ocupación en el TDR es el político. Las estrategias llevadas a cabo 
por la Administración Distrital y el Estado desde los planes y programas 
focalizados caracterizados por los subsidios condicionados, han permitido 
observar que inciden directamente en este grupo ocupacional. Si bien no hay 

34

1981. 

Fuente: 
Cálculos ODESDO.

Concepto

14,18 14,17 11,67 10,43 12,91 11,73

6,93 6,19 5,92 4,31 5,89 5,28
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estudios al respecto, es posible deducir, como sucedió en el año 2008 hacia 

-

-
cia de empleos decentes, y por la oportunidad que se presenta al disponer de 
ingresos monetarios por efectos de la expansión de las políticas focalizadas 
de subsidios condicionados para la lucha contra la pobreza. Se reduce su 
participación en el mercado laboral y se quedan en casa dedicándose al tra-

-
padas.

Promedio de ingresos laborales de la población ocupada

Período 2001 - 2010

economía de la ciudad, su ocultamiento y su no valorización favorece un alto 
grado de precariedad laboral. Es una de las ocupaciones donde se observa 
mayor grado de desprotección y vulnerabilidad laboral y social. A pesar de 
la legislación y normatividad vigente en materia de regulación del empleo y 
de seguridad social para las empleadas del servicio doméstico, en la prácti-

Fuente:

Posición 
ocupacional

Mujer

Ocupadas 
Cartagena

305.719 321.552 523.865 402.611 435.437 498.183 510.323 541.688 685.806 582.856

Empleada 
doméstica 
Cartagena

224.339 245.639 336.175 244.354 286.854 300.748 323.592 381.777 369.595 369.762
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-
supuesto de su hogar.

Aun cuando en la ciudad se ha producido, a lo largo de los años, una valo-
-

-

-
criminación salarial y de género en la ciudad se acentúa cuando se observa 

-

del hogar perciben estimativamente entre un 8 y 12 por ciento menos que el 
-

como empleadas del servicio doméstico en la ciudad, se asocia muy posi-
blemente con este imaginario sociocultural de desvalorización del servicio 

-
35

que subyacen en la sociedad cartagenera a nivel de clase, género y étnico-
racial, incrementando la desvalorización y la discriminación.

-
nar la evolución que experimenta la oferta. En la actualidad se observa una 
disminución del servicio doméstico donde la empleada en régimen interno 

-

35 Ver al respecto el artículo El servicio doméstico: trabajo de la mayoría de las mujeres en América Latina.

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias
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que ofrece el propio empleo como tal, debido a los nuevos ritmos y transfor-
maciones urbanas y societales y las exigencias del desarrollo capitalista. Todo 
ello, además de transformar ciertas relaciones de servidumbre, predominar 

dedicadas al servicio doméstico remunerado separando la vida laboral de la 
personal-familiar, contribuye –aunque de momento sea mínimo– a fortale-

empleo doméstico remunerado que hay que tener en cuenta. No se puede ol-
vidar, como se ha mencionado anteriormente, que aproximadamente más de 

aumenta incluso si consideramos los servicios temporales, y en particular en 
las temporadas turísticas. En este sentido, la demanda y oferta en la ciudad 
por distintos motivos y factores no puede desconocerse que es amplia y para 

con el cual acceden al mercado laboral y obtienen sus ingresos para poder 
vivir y en muchos casos subsistir. 

el deplorable papel de la Administración Distrital y sus asesores en políticas 

sus obligaciones en materia de garantizar y proteger los derechos laborales 

su crecimiento económico. Las recientes políticas públicas36 promulgadas en 
los últimos cuatro años en el Distrito no sólo no abordan adecuadamente el 

-

a partir de las transformaciones del modelo de desarrollo vigente que ellos 
mismos impulsan. Sin duda, son unas políticas públicas que desconocen el 

-

contra la discriminación de género salarial y la violación de los derechos la-

 
36 La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias en estos últimos años ha formulado distintas políticas públicas. 

de Indias.
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Una aproximación a la caracterización de las trabajadoras
del trabajo doméstico remunerado

parte de las autoridades distritales. Aun representando el 12,5 por ciento de 
la población femenina económicamente activa, no es de interés ni generan 

-

-
gena de Indias. 

acceden a esta ocupación laboral como por la situación de vulnerabilidad y 
violación de los derechos laborales que viven– se procedió a realizar un estu-

-

residen en 27 barrios de la ciudad, en edad económicamente activa y que 
desarrollan su actividad productiva remunerada en el servicio doméstico. 

-

términos del el elevado y persistente grado de precariedad laboral, informa-

Inserción y residencia

El estudio se desarrolló cubriendo todo el territorio urbano de la ciudad. Las 

-
cación, la mayoría de barrios corresponden a estratos 1, 2 y 3 ubicándose en 



64

Lejos del trabajo digno

distintos sectores de la geografía urbana, sin ser arrabales urbanos. Muchos 
de los barrios constituyen parte de los llamados sectores históricos popu-
lares de la ciudad con más de cincuenta años de fundación y ubicados en 
zonas nodales y estratégicas de la geografía urbana; y otros de más reciente 
conformación situados en entornos más periféricos del Distrito.

-
tra poblacional de gran parte de la ciudad. Residen en los barrios populares 
de la mayoría de las Unidades Comuneras de Gobierno que se ubican en las 
tres Localidades en las que está administrativamente dividida la ciudad.

según barrio y localidad
Encuesta 2011

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Barrio/Sector Estrato UCG Localidad
mujeres

1 Amberes 3 9 25

2 Canapote 3 3 4

3 Daniel Lemaitre 3 3 2

4 El Pozón 1 6 15

5 1 6 11

6 Fredonia 1 6 28

7 La María 2 3 4

8 La Paz 1 2 1

9 Loma Fresca 1 2 2

10 Los Comuneros 1 2 9

11 María Auxiliadora 1 4 24

12 Nelson Mandela 1 14 25

13 Nuevo Bosque 2 10 30

14 1 6 4

15
Paraíso, sector El Líbano, sector 1 6 9

16
1 5 3

17 Paseo de Bolívar
1

18 Paseo de Bolívar
1

19 Pedro A. Salazar 3 2 1

20 Petare 1 2 1

21 San Bernardo de Asís 1 3 1

22 San Francisco 2 3 5

23 San Pedro y Libertad 1 2 8

24 Santa María 2 3 4

25 Santa Rita 2

26 Siete de Agosto 2 3 5

27 Trece de Junio 2 7 25

                                                                                        Total 250
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Procedencia 

-

grupo poblacional migrante o una población que se pueda catalogar como 
-

o la violencia en busca de ingresos y nuevas expectativas, que accedían al 

afrocolombianas cartageneras y presentan una heterogeneidad de edades.

desde hace muchos años y sus relaciones cotidianas están insertas en las diná-
micas propias que genera el modelo de desarrollo local. Un modelo caracteri-
zado por la economía de mercado y de disociación económica, política y social. 
En este sentido, el modelo local vigente –que asume la “teoría del derrame” y 

enfrentar la desigualdad y encaminarse a la integración social, conduce hacia 
una preocupante tendencia de disparidad entre una dinámica de crecimiento 
económico persistente y las metas sociales y de bienestar humano. 

Asimismo, el modelo de desarrollo local impulsa una renovación urbanística 
tan desordenada y acelerada como arrolladora y extremadamente desigual. 
Un proceso de urbanización depredador del medio ambiente, inequitativo 
en el equipamiento de infraestructuras y servicios, y expulsor de familias 
con menos ingresos de sus sectores tradicionales de residencia favoreciendo 

de las elites locales. Como resultado de la expansión urbanística, se asiste a 
una fragmentación de la sociedad cartagenera y una acentuación de la segre-
gación socio-espacial que repele, divide y excluye incidiendo de manera par-
ticular en la población que vive en situación de pobreza y extrema pobreza 
acrecentándose en ella las dinámicas de desigualdad y marginación.

-
ciones socioeconómicas y por sus oportunidades laborales, interactúan per-



66

Lejos del trabajo digno

manentemente en este modelo de desarrollo excluyente. Un contexto que de 
manera tangible y no tangible –sostenido por las políticas locales y guberna-

-

e inciden en la principal fuente de ingresos para la mayoría de cartageneros/

-
ciedad cartagenera.

Inserción

Desde su propia lógica, es un desarrollo local que produce y reproduce po-
breza y desigualdad cuestionando ese discurso positivista y ampliamente 
extendido en la ciudad que naturaliza la pobreza. Asimismo, la profundiza-

-
za, que interrelaciona una serie de condicionantes económicos y laborales, 

situación de mayor riesgo frente a la pobreza y a las exclusiones. 

37, se puede constatar que el 57 por ciento de 

-

viven estos efectos, de las políticas económicas del modelo de desarrollo de 
la ciudad, de una manera integral en sus vidas y en todos sus ámbitos.

-
nes, permite aproximarse a la realidad de inserción socioeconómica de las 

Inserción que genera un cúmulo de inequidades38 que se traducen en desi-

37

38 i
e
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gualdades directas sobre sus vidas cotidianas. La inserción de la población 

-
minantes y condicionantes amplios de exclusión y marginalización vincula-

-

que van más allá de los límites familiares o domésticos incidiendo de manera 
desfavorable y negativa en el ámbito público, laboral, institucional, político, 
etc. 

Se traduce no sólo en una discriminación en el mercado laboral –desempleo, 

-
-

y mayores niveles de desgaste tanto físicos como psíquicos. 

La reproducción social de los grupos socioeconómicos no se da de forma 

normas patriarcales que subyacen en la sociedad produce efectos singulares 

su autonomía, reduce la posibilidad de satisfacer sus necesidades y deteriora 
su calidad de vida incidiendo en su salud y su bienestar.

según estrato 
Encuesta 2011

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Estrato Negras Afrocolombianas Indígenas No
afrocolombianas

Total

Estrato 1 58,1 63,3 100 54,0 57,3

Estrato 2 26,7 23,3 - 34,1 29,7

Estrato 3 15,1 13,3 - 11,9 13,0

Total 100 100 100 100 100

falta de equidad, es decir la característica inherente a una sociedad que impide el bien común, e instituye la 
inviabilidad de un reparto humano que otorgue a cada quien según su necesidad y le permita aportar según su 
capacidad. Pág. 216. Epidemiología Crítica –ciencia emancipadora e interculturalidad–. Lugar Editorial.
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Realidad multiétnica

-
sultados obtenidos se observa la caracterización multiétnica y multirracial 

encuestadas pone en evidencia la realidad afrocolombiana39 de la ciudad 

peso poblacional de este grupo poblacional en el territorio urbano de la 
ciudad.

-

negras afrocolombianas

se autorreconocieron como morenas

según autorreconocimiento
Encuesta 2011

sociedad cartagenera caracterizada por tener arraigado un patrón de relacio-

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Autorreconocimiento Porcentaje de mujeres

Negra 34,4

Afrocolombiana 12,8

Indígenas 1,6

No afrocolombianas 51,2

Total 100

39 -

-
-

afrodescendiente.  
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namientos discriminatorios de clase, género y étnico/raciales que se mani-

-

de acuerdo a los resultados, existe en esta ocupación laboral una importante 

afrocolombianas con el 63 por ciento; la tercera posición, con una proporción 

-

Del mismo modo, como se ha insistido en otras ocasiones40, es relevante 

ciudad no es estrictamente periférica ni territorialmente marginal como al-

no vive sólo en las zonas limítrofes. Residen en todo el territorio urbano y 
en sectores estratégicos y céntricos de la ciudad que han sido reiteradamente 

del racismo estructural imperante en las elites y gobernantes de la ciudad. 
Paralelamente, en este orden de ideas, se constata una vez más la correlación 
de la alta concentración de la población afrocolombiana en los sectores po-
pulares con los mayores niveles de pobreza de la ciudad. El mayor número 

abandono histórico por parte de los gobernantes de la ciudad41.

Edad

-
sentan una amplia diversidad de edades. El rango de edad está comprendi-
do entre los 12 hasta los 63 años. El mayor grupo de edad está constituido 

40

diversa y desigual. Ed. Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo. Cartagena de Indias. 2009, págs. 9-84.
41 Ibid., págs. 27 y 84.
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-
tra en los grupos de edades comprendidas entre los 55 a 59 años y de 60 a 64 
años con una proporción de 0,8 por ciento.

según rangos de edad 
Encuesta 2011

Cabe resaltar, que si bien este empleo se convierte en una primera salida 

se desplaza a grupos etarios de mayor edad. En este sentido, son las mu-

hogares.

Una mirada atenta a la edad, según pertenencia étnica, permite observar que 

los distintos grupos poblacionales. Así, para la totalidad de los grupos po-

Elaboración propia ODESDO, 2011.
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de los 30 a 34 años.

según autorreconocimiento y rangos de edad
Encuesta 2011

De igual manera, por lo que respecta a los grupos etarios de menor edad, la 

Niveles educativos

informan acerca de sus estudios realizados indican que el 14,8 por ciento de 

están graduadas de bachillerato, el 1,6 por ciento son técnicas profesionales y 
el 0,4 por ciento dispone de estudios profesionales. Una gran proporción de 

-
cundaria incompleta42

encuestadas sin ningún nivel educativo. 

42

años.

Elaboración propia ODESDO, 2011.
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menor nivel de educación y por otro corroboran la tendencia de los avan-

materia de indicadores educativos y, en particular, en el aumento de años 

niveles de educación. 

según nivel educativo
Encuesta 2011

-
-

nes y barreras sexistas motivadas por los condicionantes socioculturales 

alcanzar un nivel educativo más alto. Repercuten tanto en la accesibili-
dad como en los resultados educativos que reducen las expectativas de las 

-

empleo.

Elaboración propia ODESDO, 2011.
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Al analizar los niveles educativos, desde una perspectiva étnica, se pue-

-

-

-

por autorreconocimiento, según nivel educativo
Encuesta 2011

Asimismo, en los datos de la encuesta se registra un 2 por ciento de las tra-

negras e indígenas no registran tener estudios superiores.

Nivel de estudio Negra Afrocolombianas Indígenas No 
afrocolombianas Total

Primaria incompleta 29,1 15,6 50,0 25,0 25,6

Primaria completa 16,3 3,1 - 17,2 14,8

Secundaria completa 12,8 25,0 - 10,2 12,8

Secundaria incompleta 27,9 28,1 25,0 28,9 28,4

Media académica completa - - - - -

Media académica incompleta - 6,3 - 1,6 1,6

Media técnica completa - - - 1,6 0,8

Media técnica incompleta 2,3 - - - 0,8

Normalista completa - 3,1 - - 0,4

Normalista incompleta - - - - -

Técnico profesional - 3,1 - 2,3 1,6

Tecnológica - - - - -

Profesional - 3,1 - - 0,4

Ninguna 11,6 12,5 25,0 13,3 12,8

Total 100 100 100 100 100

Elaboración propia ODESDO, 2011.
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Como era de esperar, los estudios incompletos y los niveles educativos más 

-
dios y un 36 por ciento haber alcanzado solo primaria incompleta. De igual 

-
tran el 50 por ciento; la proporción del 33 por ciento se observa en el grupo 

años registran un 32 por ciento. Cabe señalar el nivel de primaria incompleta 

del TDR ha experimentado cambios. La observancia del comportamiento 
actual acerca de la inserción socioeconómica, la procedencia, la diversidad 
generacional y los niveles educativos indican variaciones relevantes en el 

negra dedicada todo el día al cuidado de la familia blanca de estrato alto 

residen en su mayoría en los barrios pobres de la ciudad. Se convierte en 

exclusividad.

  La composición familiar y el hogar

El estado civil y las características familiares

cónyuge; un 18,1 por ciento viven con otras personas; un 9,2 por ciento viven 
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viven en hogares constituidos por una familia nuclear43. De ellas el 8,4 por 
ciento constituyen una familia nuclear simple; el 34,1 por ciento integran una 

familia extensa44

según composición familiar
Encuesta 2011

-
porción del tipo de familia monoparental en comparación a la población de 

-

se reconocen no afrocolombianas con un 37 por ciento; mientras en la pobla-
ción negra se registra un 34 por ciento y en la población afrocolombiana un 

-
colombianas 43,2 por ciento. Cabe resaltar que, en la composición familiar 

-

43

44 -
bros parientes o no parientes.

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Familia nuclear

simple

Familia nuclear

biparental

Familia nuclear

monoparental

Familia extensa

Viven solas

45,4

2,8 8,4

34,1

9,2
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que se autorreconocen negras representa el 4,7 por ciento.

por autorreconocimiento, según composición familiar 
Encuesta 2011

El tamaño de los hogares 

-

conformados por cuatro personas y el 18 por ciento viven solo dos personas. 

encuestadas viven en hogares constituidos por más de cinco personas.

Al observar el tamaño de los hogares según grupos poblacionales, las mu-

-
mados por cuatro o cinco y el 27 por ciento en hogares constituidos por más 

-
-

co personas representan el 35 por ciento y el 38 por ciento respectivamente.

-

Elaboración propia ODESDO, 2011.

No afrocolombianas

Sola con otras personas

Con sus hijos/as y otras personas

Con sus hijos/as y esposo/marido/compañero

Sola con esposo/marido/compañero

Sola con sus hijos/as

Sola

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Con sus hijos/as, esposo/marido/compañero y

otras personas

Indígenas

Afrocolombianas

Negra

17,3
-

-

-

-

-
-

18,8
19,8

16,5
25,0

21,9
19,8

9,4

18,8
4,7

37,0
75,0

33,7
18,8

9,4

6,3
8,1

7,1

15,6
10,5

3,1

3,5
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do efectos desfavorables en su calidad de vida e incidiendo en un deterioro 
cualitativo y cuantitativo en la alimentación y en otros componentes del con-
sumo ampliado.

por autorreconocimiento, según composición familiar
Encuesta 2011

Número de hijos/as y responsabilidades domésticas

-

as y el 2,4 por ciento cinco. En relación a la perspectiva étnica se puede ob-
servar que el comportamiento distributivo, si bien es similar en el interior de 
cada grupo poblacional, las proporciones cambian al realizar comparaciones 
entre los distintos grupos étnico/raciales. 

Elaboración propia ODESDO, 2011.

¿Cuántas
personas viven 

en casa?
Negra Afrocolombianas Indígenas No

afrocolombianas Total

1 3,5 - - 3,2 2,9

2 18,8 13,3 - 19,0 18,0

3 30,6 13,3 25,0 23,0 24,5

4 23,5 23,3 - 22,2 22,4

5 11,8 23,3 50,0 15,9 15,9

6 5,9 3,3 - 11,1 8,2

7 3,5 13,3 25,0 1,6 4,1

8 - - - 0,8 0,4

9 1,2 - - 2,4 1,6

10 1,2 - - 0,8 0,8

12 - 3,3 - - 0,4

16 - 3,3 - - 0,4

17 - 3,3 - - 0,4

Total 100 100 100 100 100
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-

-

por autorreconocimiento, según composición familiar
Encuesta 2011

mayores de 20 años.

Elaboración propia ODESDO, 2011.

¿Cuántos
hijos tienen?

Negra Afrocolombianas Indígenas No
afrocolombiana

Total

1 40,30 23,08 25,00 31,19 33,01

2 34,33 30,77 - 35,78 33,98

3 10,45 23,08 75,00 17,43 16,99

4 4,48 7,69 - 1,83 3,40

5 1,49 7,69 - 1,83 2,43

6 - - - - -

7 - - - - -

Ninguno 8,96 7,69 - 11,93 10,19

Total 100 100 100 100 100
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diez años es de 165 niños y niñas. Esta realidad indica que una gran pro-

Encuesta 2011

cumplir debido a la organización patriarcal de la vida doméstica. Adicional-
-

tenerlos que llevarlos a una vecina o a un hogar comunitario. 

-

domésticas, debido a que el apoyo del esposo o de los varones es poco. Las 

Elaboración propia ODESDO, 2011.

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 y más No tiene
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a tres personas.

en el hogar, determinando deterioro para ellas y generando sobrecarga, es-

una sobredemanda económica por las múltiples responsabilidades existen-

bienes de consumo adecuados.

  La integración y participación en el mercado laboral

-
munerado realizado en los hogares, si bien es un empleo dependiente y con-

Sin embargo, más allá de las profundas contradicciones que contiene, desem-
peña, hoy por hoy, un papel relevante en la dinámica económico-social de la 

como en el dinamismo de la actividad económica y en su incidencia en las 
-

-
tante peso en el mercado laboral, y a pesar de contar con las regulaciones 
legales se presenta, primordialmente, como una modalidad informal que ló-

Motivaciones y priorización de los ingresos

-

necesidad económica. Sin embargo, cabe resaltar que un 20 por ciento de las 

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias
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Atendiendo a los grupos poblacionales, la necesidad económica se mues-

se autorreconocen negras el 74 por ciento. En relación a la independencia 

-
-

por autorreconocimiento, según motivación 
Encuesta 2011

Ante la realidad de precariedad económica que viven los hogares caracteri-
zados por una realidad socioeconómica de pobreza y extrema pobreza, las 

Elaboración propia ODESDO, 2011.

¿Por qué trabajas? Negra Afrocolombianas Indígenas
No

afrocolombianas Total

Necesidad económica 74,1 84,4 100 80,5 79,0

Realización personal 1,2 3,1 - - 0,8

Por tener independencia 
económica

24,7 12,5 - 18,8 19,8

Todas - - - 0,8 0,4

Otra - - - - -

Total 100 100 100 100 100

según motivación 
Encuesta 2011

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Necesidad económica

Realización personal

Todas

Por tener

independencia

económica

0,4

19,8

0,8

79,0
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de inequidad económicas, sociales, culturales y políticas. Frente a la falta de 
ingresos en los hogares, el descenso del presupuesto familiar y el elevado 

economía familiar y amortiguar el impacto de las carencias. 

-
tunidad que se presenta para acceder a ingresos ante las pocas oportunida-
des de empleo que existen. Pero también aseguran que aspiran a cambiar 

-
ración.

en la fuente de ingresos complementarios del hogar para enfrentar las nece-

encuestadas su aportación se complementa con un ingreso del hogar, el 17 
por ciento con dos ingresos y un 2,5 por ciento con tres ingresos.

 según complementos económicos al hogar 
Encuesta 2011

En relación a este esfuerzo complementario para incrementar el presupuesto 

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Complementan con

1 ingreso

Complementan con

2 ingresos

Complementan con

3 ingresos

Ninguno

1,2
2,5

16,9

79,4

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias
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sus ingresos a sus gastos personales.

según destino de sus ingresos
Encuesta 2011

-
te de sus ingresos a las necesidades familiares, el 30 por ciento tienen como 
primera prioridad la alimentación; el 16,5 por ciento el pago de servicios 
públicos; el 15 por ciento la ropa para la familia; el 13 por ciento el pago del 
arriendo; el 8 por ciento estudios; el 6,5 por ciento la ropa personal y el 6,2 

destinan parte de sus ingresos a la recreación.

o parte de sus ingresos a gastos familiares, según prioridad del gasto 
Encuesta 2011

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Gastos familiares

Gastos personales

Todos

Otros

43,37

19,28

37,35

–
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-

la totalidad de sus ingresos a gastos personales, según prioridad del gasto
Encuesta 2011

-

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Los ingresos que recibe
los destina para:

Negra Afrocolombianas Indígenas No
afrocolombianas

Total

Gastos familiares 43,5 46,9 100,0 40,6 43,4

Gastos personales 21,2 15,6 - 19,5 19,3

35,3 37,5 - 39,8 37,3

Total 100 100 100 100 100

Elaboración propia ODESDO, 2011.

según destino de sus ingresos
Encuesta 2011

Por el contrario en la población no afrocolombiana se observa una mayor 
-

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias
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-

En relación a la priorización del gasto según grupos poblacionales, las mu-
-

del gasto en alimentación, ropa de familia y servicios públicos. Por lo que 
-

autorreconocen negras presentan su priorización de sus ingresos en la ali-
mentación, servicios públicos y estudios.

por autorreconocimiento, según prioridad del gasto 
Encuesta 2011

-

necesidades.

Elaboración propia ODESDO, 2011.

¿En qué gasta sus ingresos 
fundamentalmente?

Negra Afrocolombianas Indígenas No
afrocolombianas

Total

Alimentación 24,2 26,3 36,4 28,8 27,0

Arriendo 9,5 14,7 9,1 11,6 11,2

Servicios públicos 15,5 14,7 18,2 12,6 14,0

Salud - 1,1 - 0,3 0,3

Medicamentos - 1,1 - 0,5 0,4

Ropa familia 11,9 11,6 9,1 14,0 12,9

Transporte 8,3 10,5 18,2 7,8 8,5

Estudios 14,3 9,5 9,1 8,6 10,7

Recreación personal 2,8 1,1 - 1,9 2,1

Peluquería personal 4,0 1,1 - 3,2 3,2

Ropa personal 9,5 8,4 - 10,8 9,9

Otra - - - - -

Total 100 100 100 100 100
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El lugar del trabajo

Un segundo aspecto al analizar la inserción laboral es el lugar donde se rea-

sus sectores de residencia, lo cual implica una movilización diaria que obliga 

Un aspecto como la movilidad urbana, que podría pasar desapercibido o ser 
una preocupación clásica de carácter técnico y temporal, es, a la luz de las 

-
nera y expresión de la segregación en el acceso al uso del transporte público 

-

poder dar así respuesta a las necesidades de la vida diaria. 

ingresos invierten tiempo y dinero en la movilización. Así mismo, cabe re-

transporte público y sus características.

según tipo de transporte
Encuesta 2011

-

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Bus

Buseta

Colectivo

Taxi

Mototaxi

A pie

–

3,7

7,4

64,8

2,8

21,3
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son factores que incrementan su sobrecarga diaria por la inequidad existente 
en la ciudad al acceso físico y económico del espacio urbano, a la comodidad 
y calidad del transporte, a la seguridad ciudadana y a la protección ambiental.

bus, y 
el resto utilizan para su desplazamiento urbano las distintas alternativas de 
transporte público que ofrece la ciudad: la mototaxi busetas 

y los taxis colectivos

hogares situados en barrios que les exigen un desplazamiento diario de más 

residencia. 

 que invierten más de 30 minutos en movilización
Encuesta 2011

día en sus desplazamientos, hay que considerar el gasto que tienen en trans-

1.000 y 6.000 pesos al día, representando entre el 25 y 30 por ciento de los 
ingresos que perciben mensualmente45. Gasto que si bien contempla la ley 

-

45

Elaboración propia ODESDO, 2011.

De 30 minutos a 45
minutos

De 1 hora a 1 hora y
15 min.

De 1 hora y 15 min. a
1 hora y 30 min.

De 1 hora y 35 min. a
1 hora y 45 min.

29,7

1,3

19,0

50,0
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según gasto que invierten en movilización
Encuesta 2011

-

-
dad. La Administración local presta muy poca atención y preocupación por 
el transporte público de la ciudad en términos de la prestación del servicio, 
su calidad y regulación, y ello implica mayores desigualdades entre la ciu-
dadanía. Mientras los sectores populares no tienen otra alternativa que el 
uso del transporte público, las clases acomodadas y los dirigentes resuelven 
el problema utilizando sus vehículos privados. El transporte público de la 
ciudad, en manos de operadores privados vinculados a las elites económicas 
y políticas de la ciudad, se orienta en exclusividad a los sectores popula-
res, ofreciendo unas pésimas condiciones de servicio con escasa seguridad 

implican los largos recorridos y las pésimas condiciones del transporte pú-

El lugar del trabajo y el estrato social

-
ran en barrios, como se comentó anteriormente, distantes de sus hogares. La 

Elaboración propia ODESDO, 2011.

De 1.000 a 2.500
pesos

De 2.800 a 3.500
pesos

De 4.000 a 6.000
pesos

Transporte propio

Nada (caminando)

76,7

4,82,91,0

14,8

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias



90

Lejos del trabajo digno

-

estrato 6; el 44,5 por ciento en barrios de estrato 5; el 3,4 por ciento en estrato 
4; el 18,9 por ciento en estrato 3 y el 26,4 por ciento en estrato 2 y estrato 1.

-

comentó anteriormente46, la existencia de la dimensión sociocultural que 
subyace en la sociedad cartagenera y sustenta la amplia práctica del “ser-
vicio doméstico” en los hogares cartageneros para disminuir las cargas del 

donde siempre prevalece una relación de carácter personal entre empleada 
-

niveles educativos o al color de la piel o etnia. 

según estrato del barrio donde laboran
Encuesta 2011

  Las condiciones laborales

El tiempo de dedicación

-
-

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Estrato Negras Afrocolombianas Indígenas Morenas Total

Estrato 1 20,7 23,3 - 14,6 17,6

Estrato 2 8,5 - - 11,4 8,8

Estrato 3 18,3 10,0 - 22,0 18,9

Estrato 4 2,4 10,0 - 2,4 3,4

Estrato 5 41,5 53,3 100,0 43,1 44,5

Estrato 6 8,5 3,3 - 6,5 6,7

Total 100 100 100 100 100

46 Ver al respecto en la página 59.
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Encuesta 2011

-

-
-

Encuesta 2011

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Concepto
horas horas horas

Más de Interna Total

Negras - 9,3 40,7 10,5 33,7 4,7 1,2 100

Afrocolombianas - 3,1 37,5 21,9 28,1 9,4 - 100

Indígenas - - - - 50,0 50,0 - 100

No afrocolombianas 1,6 4,7 44,5 10,9 29,7 7,8 0,8 100

Total 0,8 6,0 41,6 12,0 31,2 7,6 0,8 100

Elaboración propia ODESDO, 2011.

De 1 a 4 horas

4 horas

De 5 a 7 horas

8 horas

De 8 a 11 horas

Más de 11 horas

Interna

6,0

41,6

12,0

31,2

7,6
0,8

0,8
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-

de su pertenencia étnica– las que registran un mayor número de horas tra-

horas y más de dedicación.

Encuesta 2011

Vínculo laboral y seguridad social

-

vínculo laboral es por medio del contrato verbal47. Un contrato que en la ma-

y en donde el empleador/a impone sus condiciones sin reconocimiento de 
-

mente, sin negociación de las condiciones laborales.

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Edad

Negras Afrocolombianas Indígenas No afrocolombianas Total

Jornada 
de

menos de 

Jornada 

y más

Jornada 
de

menos de 

Jornada 

y más

Jornada 
de

menos de 

Jornada 

y más

Jornada 
de

menos de 

Jornada 

y más

Jornada 
de

menos de 

Jornada 

y más

10 a 14 18,6 - - - - - 12,3 - 13,2 -

15 a 19 7,0 - 23,1 - - - 7,7 1,6 9,1 0,8

20 a 24 9,3 - 7,7 5,3 - - 4,6 1,6 6,6 1,6

25 a 29 4,7 14,0 15,4 10,5 - - 10,8 14,3 9,1 13,2

30 a 34 30,2 32,6 23,1 31,6 - 75,0 29,2 22,2 28,9 28,7

35 a 39 18,6 16,3 23,1 15,8 - 25,0 7,7 17,5 13,2 17,1

40 a 44 7,0 25,6 - - - - 16,9 27,0 11,6 21,7

45 a 49 4,7 7,0 7,7 21,1 - - 6,2 12,7 5,8 11,6

50 a 54 - 2,3 - 10,5 - - 1,5 3,2 0,8 3,9

55 a 59 - 2,3 - - - - 1,5 - 0,8 0,8

60 a 64 - - - 5,3 - - 1,5 - 0,8 0,8

65 y más - - - - - - - - - -

Total 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100

47 De acuerdo a la normatividad vigente, el contrato puede ser verbal o escrito. El verbal se entiende pactado a 
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En este sentido, cabe resaltar que la no escrituración del contrato laboral se 

de cinco años laborando como empleadas domésticas remuneradas sin dis-
poner de un contrato formal –aunque la ley contempla que el contrato verbal 

laboral.

por rangos de edad, según condiciones laborales
Encuesta 2011

En cuanto a la temporalidad del contrato48 -

-
tamiento según la edad, las cifras indican que en los grupos de edades más 

etarios de edades mayores. A partir de 30 años y más, el número de contra-

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Rangos de edad Verbal Escrito Total

10 a 14 100 - 100

15 a 19 100 - 100

20 a 24 100 - 100

25 a 29 100 - 100

30 a 34 98,6 1,4 100

35 a 39 100 - 100

40 a 44 100 - 100

45 a 49 100 - 100

50 a 54 100 - 100

55 a 59 100 - 100

60 a 64 100 - 100

65 y más - - -

Total 99,60 0,40 100

48
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por rangos de edad, según condiciones laborales
Encuesta 2011

En relación a la pertenencia étnica, los datos registran que la mayoría de las 

-

por autorreconocimiento, según condiciones laborales
Encuesta 2011

Salud

tener seguridad social en salud, mientras el uno por ciento carece de pro-

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Concepto Total Verbal Escrito Total

Negras 53,5 46,5 100 100 - 100

Afrocolombianas 65,6 34,4 100 96,9 3,1 100

Indígenas 100 - 100 100 - 100

No afrocolombianas 58,6 41,4 100 100 - 100

TOTAL 58,4 41,6 100 99,6 0,4 100

10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 
65

y más
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integrales, de mayor cobertura prestacional y accesibilidad. El resto de mu-

vinculadas al sistema.

Encuesta 2011

Desde una perspectiva étnica, el grupo poblacional que presenta mayor pro-
-

-

subsidiado en salud.

Pensiones

En relación a la prestación pensional, los datos indican que la totalidad de 
-

vención pensional. En términos de protección social, la informalidad laboral 

en una gran proporción en el mercado laboral sin cotizaciones al sistema de 
protección social.

La informalidad que impide la cotización al sistema de la seguridad social 
se puede considerar grave, pues no sólo viola los derechos laborales de las 

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Concepto

SALUD

Total Concepto

PENSIÓN

TotalRégimen 
subsidiado

Régimen 
contributivo

No Contributivo Otro No 

Negras 96,5 3,5 - 100 Negras - - 100 100

Afrocolombianas 96,9 - 3,1 100 Afrocolombianas - - 100 100

Indígenas 100 - - 100 Indígenas - - 100 100

No
afrocolombianas

95,3 3,9 0,8 100 No
afrocolombianas 

- - 100 100

Total 96,0 3,2 0,8 100 Total - - 100 100

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias
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presente como del futuro reproduciendo la pobreza y la vulnerabilidad. Si 
-

ridad Social es obligatoria desde el 3 de mayo de 198849 -

al régimen contributivo de la seguridad social implica quedar desprotegidas 
y en condiciones de mayor vulnerabilidad y dependencia, tanto en el presen-

-

Ingresos laborales

-
-

50. Esta 

-
-

salarios entre 301.000 pesos y el SMLV representa el 8 por ciento. Solamente 
-

gente o más.

Según la ley sobre contratación de empleadas del servicio doméstico en ho-

puede pactarse en especie. En este caso, prácticamente, la totalidad de las 

independientemente de las horas de dedicación.

49

fecha en que entro a regir el Decreto 824 de 1988 que reglamento la Ley 11 de 1988.
50 -
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según ingresos
Encuesta 2011

Una realidad que afecta de forma particular y de manera muy desfavorable 

-
sidades vitales que requieren para ellas y su familia, ni expandir sus propias 
capacidades. Esta situación de precariedad se constata de manera agravada 

-
ción se hace pertinente recordar que en los hogares de inserción socioeconó-

hogar para acceder a la canasta familiar básica51. Con los ingresos percibidos 

con frecuencia un complemento suponiendo que el compañero o cónyuge no 
esté desempleado y devengue al menos un salario mínimo.

-
se unos ingresos mensuales entre los 250.000 y 350.000 pesos. Por el contra-

-
cuestadas entre los 10 y 24 años de edad perciben menos de 151.000 pesos 
al mes. Al respecto cabe señalar que alrededor del 82 por ciento de las mu-

51 Ver al respecto la nota pie de página nº 21 en relación al ingreso per cápita de los hogares. Para el año 2010, el 
ingreso per cápita para el total nacional se ubicó en 445.524 pesos colombianos.

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Menos de 150.000

De 151.000 a 200.000

De 201.000 a 250.000

De 251.000 a 300.000

De 301.000 a 350.000

De 351.000 a 400.000

535.600 (salario mínimo

legal)

Más de 1 salario mínimo

legal

24,0

20,8

27,2

5,6
2,4

0,4

0,4

19,2

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias



98

Lejos del trabajo digno

de dedicación, no perciben más de 150.000 pesos mensuales. Es importante 

-

a 251.000 pesos mensuales.

Observando la perspectiva étnica, en todos los grupos poblacionales se regis-

-

según ingresos y rangos de edad 
Encuesta 2011

-

negras. Cabe subrayar, en relación a los ingresos según pertenencia étnica, 
-

Edad Menos de (salario 
mínimo 

legal)

Más de 

mínimo 
legal

salarios 
mínimos 
legales

Total

10 a 14 81,3 18,8 - - - - - - - 100

15 a 19 83,3 16,7 - - - - - - - 100

20 a 24 40,0 40,0 20,0 - - - - - - 100

25 a 29 14,3 35,7 17,9 28,6 - - - 3,6 - 100

30 a 34 12,5 29,2 19,4 33,3 2,8 2,8 - - - 100

35 a 39 2,6 26,3 42,1 18,4 7,9 2,6 - - - 100

40 a 44 9,5 14,3 23,8 38,1 11,9 2,4 - - - 100

45 a 49 9,1 13,6 18,2 45,5 9,1 4,5 - - - 100

50 a 54 - 16,7 - 50,0 16,7 - 16,7 - - 100

55 a 59 - - 50,0 - 50,0 - - - - 100

60 a 64 50,0 - - - - 50,0 - - - 100

65 y más - - - - - - - - - -

Total 19,2 24,0 20,8 27,2 5,6 2,4 0,4 0,4 - 100

Elaboración propia ODESDO, 2011.
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-
na de ellas la remuneración de 300.000 pesos al mes.

En términos generales, la discriminación salarial se observa más acentuada 
-

nales. En el resto de grupos, si bien se observan entre ellos diferencias según 

por autorreconocimiento, según ingresos 
Encuesta 2011

del empobrecimiento en que viven sus hogares y, como se mencionó, perci-

bien esta situación de inequidad se observa como constante en todos los gru-
pos poblacionales, es conveniente resaltar, que las diferencias entre grupos 
poblacionales, en términos distributivos, favorecen a la población no afroco-

y de los sectores populares. 

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Ingresos Negra Afrocolombianas Indígenas No
afrocolombiana

Total

Menos de 150.000 24,4 18,8 - 16,4 19,2

De 151.000 a 200.000 19,8 18,8 25,0 28,1 24,0

De 201.000 a 250.000 20,9 21,9 50,0 19,5 20,8

De 251.000 a 300.000 26,7 31,3 25,0 26,6 27,2

De 301.000 a 350.000 7,0 - - 6,3 5,6

De 351.000 a  400.000 - 6,3 - 3,1 2,4

De 401.000 a  450.000 - - - - -

De 451.000 a  534.000 - - - - -

- 3,1 - - 0,4

Más de 1 salario mínimo legal 1,2 - - - 0,4

Más de 2 salarios mínimos 
legales

- - - - -

Total 100 100 100 100 100

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias
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Las trabajadoras del servicio doméstico remunerado con
jornada laboral completa

12 por ciento tienen una dedicación laboral de ocho horas diarias y el 40 por 

-
co remunerado en hogares deben laborar más de 10 horas diarias 52. 

-

-

Encuesta 2011

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Concepto
horas horas horas

Más de Interna Total

Negras - 9,3 40,7 10,5 33,7 4,7 1,2 100

Afrocolombianas - 3,1 37,5 21,9 28,1 9,4 - 100

Indígenas - - - - 50,0 50,0 - 100

No afrocolombianas 1,6 4,7 44,5 10,9 29,7 7,8 0,8 100

Total 0,8 6,0 41,6 12,0 31,2 7,6 0,8 100

52 Sentencia Corte Constitucional C-372 de 2008- … “Una jornada laboral excesiva contradice los principios de la digni-

al período de trabajo que exceda de la jornada máxima ordinaria, límite por fuera del cual se quebrantarían las garantías 
mínimas del trabajador. Sólo en las anteriores condiciones la norma acusada puede ser exequible, de modo que aun cuando 

Corte lo razonable es que, en ningún caso, los trabajadores del servicio doméstico laboren más de 10 horas diarias, y en el 
evento de que se requiera el servicio más allá de tal límite, procederá entonces, el reconocimiento y pago de horas extras, en 
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ocho horas se ubica en el grupo etario de 30 a 34 años de edad. En segundo 

grupo de edad comprendido entre los 40 a 44 años y, en el tercer puesto se 

-

años de edad y apenas el 2 por ciento tienen edades comprendidas por de-

similar en todos los grupos poblacionales.

Encuesta 2011

Nivel educativo

de dedicación completa o más, se puede observar que el 19 por ciento de 

Elaboración propia ODESDO, 2011.

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias
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secundaria incompleta53

niveles educativos de bachillerato o estudios superiores. Se registra el 3 por 
-

fesionales.

de 8 horas y más, según autorreconocimiento y nivel educativo
Encuesta 2011

Según la perspectiva étnica, los grupos poblacionales con mayor propor-
-

-
colombianas.

53

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Nivel de estudio Negra Afrocolombianas Indígenas No
afrocolombianas

Total

Preescolar - - - - -

Primaria incompleta 27,9 26,3 50,0 22,2 25,6

Primaria completa 11,6 5,3 - 17,5 13,2

Secundaria completa 11,6 26,3 - 1,6 8,5

Secundaria incompleta 25,6 21,1 25,0 33,3 28,7

Media académica completa - - - - -

Media académica incompleta - - - - -

Media técnica completa - - - 3,2 1,6

Media técnica incompleta 2,3 - - - 0,8

Normalista completa - 5,3 - - 0,8

Normalista incompleta - - - - -

Técnico profesional - 5,3 - 1,6 1,6

Tecnológica - - - - -

Profesional - 5,3 - - 0,8

Especialización - - - - -

Maestría - - - - -

Doctorado - - - - -

Ninguna 20,9 5,3 25,0 20,6 18,6

Total 100 100 100 100 100
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-

-
-

-
-

Acerca de los ingresos

-
gún el tiempo de dedicación laboral, se constata que las condiciones desfa-
vorables 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 

300.000 pesos mensuales. Cifra muy inferior al salario mínimo vigente, in-
54

se pacta pago en especie y al promedio de ingresos mensuales de cualquier 

150.000 pesos.

-
-

tivamente mayores. Por el contrario, su remuneración es muy similar a las 

54 El salario mínimo vigente del año 2010  fue de 515.000 pesos.  Para el año 2011, su valor era de 535.600 pesos, 
el valor máximo autorizado del pago en especies es el 30 por ciento.
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-
res tienen remuneración que oscila entre los 251.000 a 300.000 pesos. Apenas 

diarias en el TDR perciben un salario mínimo legal o más.

según promedio de ingresos laborales y estratos donde laboran
Encuesta 2011

-

-

Encuesta 2011

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Ingresos horas Interna Total

Menos de 150.000 6,7 6,4 5,3 - 6,2

De 151.000 a 200.000 20,0 15,4 5,3 - 14,7

De 201.000 a 250.000 23,3 24,4 26,3 - 24,0

De 251.000 a 300.000 46,7 35,9 47,4 - 39,5

De 301.000 a 350.000 - 12,8 10,5 50,0 10,1

De 351.000 a 400.000 3,3 2,6 5,3 50,0 3,9

De 401.000 a 450.000 - - - - -

De 451.000 a 534.000 - - - - -

- 1,3 - - 0,8

Más de 1 salario mínimo legal - 1,3 - - 0,8

Más de 2 salarios mínimos legales - - - - -

Total 100 100 100 100 100

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Promedio de ingresos

1 229.583

2 268.182

3 280.682

4 224.000

5 261.461

6 294.091

Total promedio 263.785

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias
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-

-

de 8 horas y más por ingresos, según autorreconocimiento
Encuesta 2011

-
doras del TDR ponen en evidencia no solo la violación legal sino la situación 

-

similar atendiendo a las proporciones de las preferencias al analizado ante-

-

sus remuneraciones en gastos personales. 

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Ingresos Negra Afrocolombianas Indígenas No
afrocolombianas

Total

Menos de 150.000 6,98 10,53 - 4,76 6,20

De 151.000 a 200.000 16,28 - 25,00 17,46 14,73

De 201.000 a 250.000 16,28 31,58 50,00 25,40 24,03

De 251.000 a 300.000 44,19 42,11 25,00 36,51 39,53

De 301.000 a 350.000 13,95 - - 11,11 10,08

De 351.000 a 400.000 - 10,53 - 4,76 3,88

De 401.000 a 450.000 - - - - -

De 451.000 a 534.000 - - - - -

- 5,26 - - 0,78

Más de 1 salario mínimo legal 2,33 - - - 0,78

Más de 2 salarios mínimos legales - - - - -

Total 100 100 100 100 100
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de 8 horas y más que destinan la totalidad y parte de sus ingresos
a gastos familiares, según prioridad del gasto 

Encuesta 2011

Según prestaciones sociales

informalidad laboral persiste con la gravedad y sobrecarga de las horas de 

Encuesta 2011

En este orden de informalidad, el no pago de las cotizaciones es también 

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Concepto Verbal Escrito Total

Negras 100 - 100

Afrocolombianas 94,7 5,3 100

Indígenas 100 - 100

No afrocolombianas 100 - 100

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias
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tener cotización en la seguridad social en el régimen contributivo de pen-
siones. La informalidad en este sentido les impide tener acceso, tal como se 
comentó anteriormente, a las prestaciones de previsión tanto de protección 

más de ocho horas, acceden por medio del régimen subsidiado. No tienen 
pago de cotización al sistema de seguridad social en salud y en consecuencia 
se les limita tanto la oferta prestacional de los servicios de atención sanitaria 
como la calidad de los mismos.

Distrito, por la precariedad de la relación laboral y una violación sistemática 
de sus derechos y dela normatividad legal vigente. Esta precariedad de las 

-
do de salud sin obligaciones cotizantes, sin prestaciones de previsión y con 

-

-
-

tico remunerado se constituye en una de las ocupaciones con peores con-

y la deteriorada calidad del empleo. 

Encuesta 2011

Elaboración propia ODESDO, 2011.

Edad
SALUD

Total
PENSIÓN

TotalRégimen 
subsidiado

Régimen 
contributivo No Contributivo Otro No

Negras 93,0 7,0 - 100 - - 100 100

Afrocolombianas 94,7 - 5,3 100 - - 100 100

Indígenas 100 - - 100 - - 100 100

No afrocolombianas 93,7 6,3 - 100 - - 100 100

Total 93,8 5,4 0,8 100 - - 100 400



109

Las trabajadoras del servicio doméstico remunerado y el
trabajo infantil-adolescente

Si bien en Cartagena no existen cifras precisas sobre el número de niños y niñas 

como establece la legislación colombiana y los convenios internacionales en la 

55, no solo vulnera los dere-
chos de la niñez y de los adolescentes, sino que se realiza en condiciones de 

psíquico, sino que les afecta su propio desarrollo, limitándose su realización 
personal e impidiendo el despliegue de sus potencialidades. 

todas las actividades económicas realizadas por personas menores de 18 años 
fuera de su familia nuclear y por las cuales pueden o no recibir alguna remu-
neración.

-

-

de los 18 años.

por autorreconocimiento, según edad
Encuesta 2011

55

-

Elaboración propia ODESDO, 2011.
Total niñas 28.

Edad Negra Afrocolombianas Indígenas No
afrocolombianas

Total

50,0 - - 50,0 100

25,0 25,0 - 50,0 100

Total 39,3 10,7 - 50,0 100

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias
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A nivel de dedicación laboral, se observa que el 82 por ciento de estas niñas 

dedicación de 5 a 7 horas diarias, mientras el 4 por ciento tiene una dedicación 

o menos por día.

Encuesta 2011

-
ras domésticas suelen hacer todas las tareas del hogar consistentes en lim-
pieza general, planchar, lavar la ropa, cocinar, cuidar a niños menores, etc. 
A pesar de ser menores de edad, desempeñan las responsabilidades adultas 

-
rentes y reconocidos internacionalmente en él56.

remuneradas, según labores que realiza
Encuesta 2011

Elaboración propia ODESDO, 2011.
Total niñas 28.

Edad
horas horas Total

10 a 14 6,3 18,8 75,0 - 100

15 a 19 - - 91,7 8,3 100

Total 3,6 10,7 82,1 3,6 100

56
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-

adolescentes. Esta situación además de privarlas de su derecho a la educa-
ción y a la protección condiciona ya su vida. Se refuerza el círculo de la po-
breza y se genera un alto grado de vulnerabilidad para su pleno desarrollo 
tanto físico y psicológico como social. 

-

-

laborales y sometidas, en muchas ocasiones, a maltrato que por su edad afec-
tan, de manera particular, a su salud y su propio desarrollo. 

domésticas remuneradas, según ingresos
Encuesta 2011

Las relaciones laborales son prácticamente inexistentes, considerando en 
-

boral y por tanto no hay obligaciones laborales y cualquier remuneración 
-

mésticas remuneradas encuestadas, independientemente de la dedicación 

-
suales. Al respecto cabe resaltar que a las niñas y adolescentes que tienen 

asumir mayores responsabilidades no se les reconoce mayores remunera-
ciones. 

Elaboración propia ODESDO, 2011.
Total niñas 28.

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias
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según ingresos y rangos de edad
Encuesta 2011

del TDR presenta la peor oferta laboral con peores condiciones y con una 
remuneración exigua y arbitraria independiente de los niveles educativos 
alcanzados.

Una mirada a los intereses y priorización del gasto que tienen las niñas-

un hogar constituido por familia nuclear simple y el resto viven en familias 
extensas57

sus remuneraciones en complementar los gastos familiares, aunque una ma-
-

tos personales. Sin embargo, nueve de las niñas y adolescentes encuestadas 

en alimentación, transporte, estudios, ropa personal y recreación personal. 

Del total de las niñas y adolescentes encuestadas, que laboran en el TDR y 

Elaboración propia ODESDO, 2011.
Total niñas 28.

57 Ver al respecto notas pies de páginas nº 43 y 44.
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familias extensas y sola una de ellas en familia biparental. La mayoría de 
sus ingresos los destinan a transporte, estudios, ropa personal, peluquería y 
salón de belleza, y recreación personal.

que laboran por necesidad económica, según autorreconocimiento
y destino de sus ingresos 

Encuesta 2011

Finalmente a nivel educativo hay que señalar que el 21 por ciento de niñas 

primaria y el 4 por ciento poseen estudios de secundaria. El resto se encuen-
tra con niveles educativos incompletos, tanto de primaria como de secunda-

domésticas remuneradas, según nivel educativo
Encuesta 2011

Elaboración propia ODESDO, 2011.
Total niñas 28.

Los ingresos que recibe 
los destina para:

Negra Afrocolombianas Indígenas No
afrocolombianas

Total

Gastos familiares 20,0 - - 16,7 15,8

Gastos personales 40,0 - - 41,7 36,8

Todos 40,0 100 - 41,7 47,4

Total 100 100 - 100 100

Elaboración propia ODESDO, 2011.
Total niñas 28.

La vida laboral de las mujeres en el Trabajo Doméstico Remunerado –TDR– en Cartagena de Indias
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-
tintos apartados anteriores, se convierte en el Distrito de Cartagena de Indias 

-

-

principal puerta de entrada al mercado laboral asalariado. 

no sólo sigue la tendencia de la región latinoamericana de ser una ocupación 
caracterizada por la subvaloración y precariedad laboral sino que acentúa 

también en las esferas políticas, económicas y académicas de la ciudad. Estos 

la importancia del mismo en la dinámica del mercado laboral y de la econo-
mía y se desentienden de la regulación del mismo, aplicando la legislación y 

Pese a los avances en materia legislativa y resoluciones internacionales para 

contra la discriminación, su situación en la ciudad no ha sido considerada ni 
tomada en cuenta. Los niveles de incumplimiento de la normativa legal son 
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androcéntrica, que permea todos los niveles de la sociedad cartagenera, no 

a que el enfoque de género se desconozca a la hora de abordar los temas del 
mercado laboral, con el propósito de evitar que se convierta en una barrera 
para la expansión económica y el crecimiento de la ciudad. 

El TDR y el contexto del desarrollo local

Como se señala en la publicación Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena 

de Indias58, -
-

mica y laboral, en relación con las políticas del país y su dependencia a nivel 
internacional, promovida por la Administración local y las élites económicas 

ampliamente los impactos de un modelo de desarrollo local que fundamenta 

de las desigualdades y exclusiones. La contratación de los servicios de otras 

no puede pasar desapercibido en la dinámica del crecimiento económico de 
la ciudad y del propio desarrollo del Distrito. 

-
-

nomía cartagenera, tanto de las familias que disponen del servicio como en 

ser una ocupación asalariada muy barata en relación a otros servicios y em-

-

rentabilidad económica; y facilita, en consecuencia, la dinámica de produc-
ción y la generación de capital del modelo de desarrollo local. Dicho desa-
rrollo local se caracteriza por una estructura socioeconómica capitalista pero 
altamente subordinada y dependiente, que es incapaz de dar respuesta a la 

en el sector del empleo formal.

58 Ver al respecto para mayor información la publicación del autor Las mujeres y el mercado laboral en Cartagena de 
Indias – Una mirada a los derechos laborales de las mujeres de los sectores populares, págs. 105 -115.

Reflexiones finales
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59 asume un papel prin-

-
lencio de los responsables y asesores del modelo y de las políticas públicas 
de inclusión productiva60, se apoya en gran medida sobre el alto grado de 
desigualdad de género en general y, particularmente, de salarios. Los sala-

para aumentar la productividad en las clases medias y altas, incrementar la 
competitividad y contribuir a las tasas de crecimiento del Distrito.

El TDR y el contexto de la globalización

-
aparecer, ha experimentado cambios asociados tanto a la dinámica de la mo-
dernidad como de la urbanización del Distrito en el contexto de un modelo 

los 90. En el modelo tradicional de ciudad, inspirado en la Colonia y con una 
-

dad de interna, viviendo y pernoctando en la casa de los empleadores, con 

Este modelo, si bien persiste en algunos hogares de estrato socioeconómico 
alto, ha variado adoptando formas “más contractuales”. En la actualidad, 

presta sus servicios temporales por días o por horas en un hogar. 

migrante procedente del mundo rural. En la actualidad, la necesidad de una 

59 Tal como argumenta Lourdes Benería, diversos análisis señalan que el sector formal, a menudo se apoya en las 
actividades informales y se alimenta de ellas paa aumentar sus ingresos, su productividad y su competitividad 

Género, desarrollo y 
globalización, pág. 123.
60 El Distrito adopta desde hace dos años, con asesoría académica de universidades de la ciudad y el Pnud, La po-
lítica de inclusión productiva para población en situación de pobreza y vulnerabilidad, una propuesta enmarcada dentro 

la generación de empleo para los pobres cuya orientación productiva esté acorde con las exigencias del mercado. 
Una política focalizada que no aborda las causas estructurales de la desigualdad ni de la pobreza versus el cre-
cimiento y la estructura empresarial, plantea una dinamización selectiva de la inclusión con un encadenamiento 
productivo que no responde satisfactoriamente a la generación de un empleo decente y no se plantea, desde una 

inequidades del mercado laboral cartagenero que van más allá de la productividad. 
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-

-

asumen el cuidado remunerado de los hogares donde prestan sus servicios 

familiar; pero que a menudo deben delegar sus propias responsabilidades 
del cuidado en condiciones muy precarias.

por horas o a tiempo parcial, consideran la ocupación de carácter temporal, 

alternativo, pero mantienen el deseo de tener otra oportunidad laboral. Con 

particularmente las más pobres que no tienen oportunidad ni posibilidades 
-

nerado y como resultado reforzar todavía más su dependencia, subordina-
ción y empobrecimiento.

-

-
mente invisibilizado, tiene un importante papel en una sociedad tradicional 
y de desarrollo capitalista dependiente como la cartagenera, dentro de la 
reproducción social y la productividad de bienes y servicios para el funcio-
namiento de la sociedad y el crecimiento económico de la misma. 
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El TDR y el contexto de la calidad de vida

El TDR, en la ciudad de Cartagena de Indias, sigue siendo la posibilidad de 

-
tunidad laboral que constituye una de las ocupaciones de mayor vulnerabi-
lidad en el mercado laboral cartagenero, con una discriminación de género 
que intersecta con las discriminaciones de clase y etnia/raza, y contribuye a 

-

del hogar. La inequidad y la sobrecarga como consecuencia de una evidente 

y reproducen y agudizan el círculo de la feminización de la pobreza en los 
hogares más pobres, situación que en la ciudad, por la sinergia entre las di-
mensiones de clase, género y étnico/racial, se expresa con mayor gravedad 

que residen en el Distrito.

-

prevalecen relaciones familiares de orden patriarcal y restricciones en el ac-

-
vienda, transporte, recreación, descanso, acceso a los servicios de salud, edu-

de desprotección se combinan con las presiones, falta de autonomía y sobre-
responsabilidades en el hogar, generando desgaste y estrés en el cuerpo de 

distintos componentes desfavorables que coexisten en su vida cotidiana y 
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-

-
rrelacionados con el modelo de sociedad patriarcal, la desigual división de 

en la ciudad.

El TDR y el contexto de la realización personal

-
ción personal. La pobreza persistente, la inseguridad económica y las restric-

para ellas ante las tensiones que les genera la sobrexigencia de tener que res-

-

del hogar y los costos de la economía del cuidado. Esta realidad explica cómo 

-
tarios, aumentando así el empobrecimiento de su hogar y su dependencia.

embargo hay que reconocer que su participación en el mercado laboral no 
excluye de cambios positivos para ellas, aunque no sean fundamentales. Los 
efectos de esa participación desigual y a menudo frustrante, insatisfactoria y 
tensionante son ampliamente contradictorios y ambivalentes. Coexiste en la 

-
domina un alto grado de sobrecarga, la participación en el mercado laboral 

de la dimensión económica. 

Su mayor presencia y participación en el mercado laboral representa un sig-

su identidad personal y colectiva y transformaciones en las relaciones de 
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poder. Es la posibilidad de “salir”, ampliar relacionamientos y nuevos cono-

aumentar su autonomía y autoestima con respecto al hombre, les permite a 

relación al hombre. Los avances favorables de la integración laboral, aunque 
-

ten, también, de manera positiva en los procesos físicos y metales contribu-

El TDR y los niveles educativos 

-

61 no es una 

-
tran oportunidad de otro empleo en el mercado laboral cartagenero y que 
la situación económica les conduce a buscar empleos extradomésticos más 
subvalorados y de menores ingresos.

-
-

nación por edad y por el color de la piel subyace en la dinámica laboral de 
la ciudad. En la cultura laboral cartagenera, cuando hay demanda laboral 

-
cativos; pero también, la edad, los atributos físicos y el color de la piel. Las 

años de edad se les reducen las oportunidades laborales y las posibilida-

61

que se aborda en los próximos párrafos, a Casanovas, Lluís 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. 68-104.
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-
cuestadas, el TDR es la puerta de entrada al mercado laboral para muchas 

-
res –independientemente de su nivel educativo–. En la encuesta, la mayoría 

años en esta situación ocupacional. La casi única oportunidad que ofrece el 

El TDR y el contexto de la precariedad laboral

-
mativa internacional62 sobre la materia apenas hace presencia y los efectos 

que sobresale por ser el empleo asalariado más importante del sector infor-

-

-

62 Al respecto ver en la legislación y normatividad colombiana: Decreto 824 de 1988 que reglamentó la Ley 11 de 

-
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taciones temporales, pérdidas de cotizaciones de previsión y de maternidad, 

-
dades e inequidades sociales y de género que prevalecen en el mercado la-
boral cartagenero y afectan, de manera muy particular y acentuada, a las 

El TDR y las intersecciones clase, género y étnico/racial

En la ciudad, si bien no se reconoce la discriminación racial, las desigualda-

únicamente por el origen social y el nivel educativo alcanzado63. En la en-
-

negras afrocolombianas

more-

nas

-
des o discriminaciones por efecto de la raza en el mercado laboral, puesto 

-

población cartagenera y en cada grupo poblacional, puesto que hay dinámi-
cas de desigualdades y disparidades sociales que afectan desfavorablemente 
a la población afrocolombiana.

Desde una perspectiva de la precariedad laboral y la violación de los dere-

analizar variables concretas, se muestran diferenciaciones que afectan más 
desfavorablemente al grupo poblacional que se autorreconoce como pobla-
ción afrocolombiana64 e indígena. Aquí es oportuno señalar que en la ciudad 
hay una correlación directa entre pobreza y población afrocolombiana. Los 
hogares más necesitados y que viven en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza representan una alta proporción de la población afrocolombiana de 

63 Ver al respecto, para mayor información, Lluís Casanovas: Ciudad heterogénea, diversa y desigual, págs. 128-134. 
Odesdo. 2009.
64 -
nas, palenqueras y raizales.
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doméstico en la ciudad son las procedentes de los hogares más empobreci-

-
res populares la opción del TDR como única oportunidad. En este sentido, 

negras, afrocolombianas, morenas y en tér-

en el mismo empleo. 

El TDR y los ingresos monetarios

Aun cuando se ha ido observando una progresiva valorización del salario, 

-
dicación horaria como por la fórmula establecida por la legislación donde el 

-

-

una dedicación de más de 8 horas.

Al comparar las remuneraciones promedio de la población femenina ocu-

por horas perciban una relativa mayor remuneración que las que dedican 

más, se observa una discriminación tanto étnico/racial como de edad. Las 

-
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-

No obstante, a nivel de ingresos, no se puede ignorar que el servicio domés-

de obtener ingresos monetarios –dentro del marco del desarrollo excluyente 
y discriminatorio– son escasas, una real posibilidad para tener autonomía 

socialización y de nuevas relaciones que les permiten salir del ámbito del 
hogar.

El TDR y derecho al trabajo digno 

La realidad y comportamiento del TDR en Cartagena de Indias, como se ha 
observado a lo largo de los capítulos anteriores, trasciende las dinámicas 

del desarrollo local de enclave, generando desestructuración social y pro-
fundización de las desigualdades, como las dinámicas de la cultura domi-

de factores tanto económicos como socioculturales de la sociedad carta-
genera permiten sostener la vulnerabilidad, precariedad e informalidad 

la ciudad. 

Al respecto, es imprescindible que siga existiendo un desconocimiento de la 

por el incumplimiento de la legislación laboral. A pesar de que la legislación 
colombiana tiene una serie de marcos normativos y leyes que regulan el tra-

de los/as empleadores/as cartageneros. En Cartagena de Indias es evidente 
-

ticamente no se cumple, ni es motivo de preocupación para las autoridades 
el que se aplique.
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-

defendido en la iniciativa del Convenio 189 y/o Recomendación sobre el tra-

de alcanzarse y no parece que exista voluntad de transformar una situación 

Las relaciones laborales son las impuestas por las empleadoras/es y todavía, 
pese a los cambios y la progresiva transformación que ha experimentado el 

lado, en relacionamientos y conductas de favoritismo y condescendencia, y, 
por otro, de sumisión y servilismo. En este sentido, se constata que los extre-

y se estén incumpliendo los convenios internacionales, como el Convenio 

Pese a las convenciones internacionales, la legislación y normatividad vi-

-
neración productiva de la ciudad con base en su propia explotación, exclu-
sión y violación de sus derechos laborales. En este contexto, resulta necesario 

-
radas y promover espacios de debate y discusión para enfrentar la apatía 
institucional y el desinterés social y contrarrestar la acentuada existencia de 

la Puerta de las Américas.

Frente a este incumplimiento altísimo de la normatividad legal se hace im-

del TDR carecen de organización para estar en el debate público, tanto frente 
al Estado como en el seno del movimiento social. Su voz es prácticamente 
inexistente en la ciudad y la inmensa mayoría desconocen sus derechos. Si 
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bien algunos sindicatos muestran interés por el tema, en la práctica tampoco 
-

salvo excepciones, tampoco es relevante.

No hay duda de que para enfrentar esta violación sistemática de los derechos 

intervención política, social y cultural. En este sentido es importante encami-

la no aplicación de la ley y los Convenios Internacionales por parte del Es-
tado y la Administración Local. De igual forma, se hace necesario favorecer 
procesos de fortalecimiento organizativo y formativos en materia de dere-

que favorezcan la consolidación de sus organizaciones y el empoderamiento 

en la sociedad cartagenera.

El TDR en la ciudad tiene un importante peso económico. Su envergadura 
es proporcional a la indiferencia y a la poca atención que le prestan los en-
tes administrativos, económicos y académicos de la ciudad. Sin embargo se 

-

-

derechos y de la calidad de vida de la ciudadanía, prioriza el favorecimiento 
de los intereses económicos de los inversionistas y de las élites empresariales 
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