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La división sexual del trabajo

La división sexual del trabajo en la sociedad es el reparto de actividades o tareas según el sexo o género.

Este reparto es el mecanismo central a través del cual se produce sistemáticamente diferencias en la
participación de hombres y mujeres en la división del trabajo en los espacios de reproducción y en los de
la vida social.

Una división que también va acompañada de una valoración diferencial y jerarquizada que repercute en
las condiciones de vida de ambos grupos, que se expresa en (England, 2005; Brunet y Alarcón, 2005;
Ginés, 2007):

• El espacio de reproducción: que concentra a las mujeres en las tareas domésticas.
• El espacio de la producción: que la concentra especialmente a hombres en determinados en sectores,

ocupaciones y puestos de trabajo.



El trabajo productivo es el considerado como
una actividad económica, genera ingresos y
promueve el desarrollo económico.

El trabajo reproductivo se reduce al ámbito
privativo del hogar, no genera ingresos y no se le
atribuye capacidad de promover el desarrollo salvo
en su rol de reproducción biológica.
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La exclusión de las mujeres del trabajo productivo es considerado uno de los pilares de su
condición de subordinación, pues supone su falta de independencia relacional y económica.

Contabilizar el trabajo productivo y el reproductivo ha evidenciado la necesidad de
conciliación con el uso del tiempo en el mercado laboral.

La concepción ampliada de lo económico permite transformar las ideas sobre el bienestar
individual y social, pues considera el trabajo doméstico como uno de los ejes fundamentales
del desarrollo.
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Los estereotipos de género en el mercado laboral

Sin embargo ello no significa que “los mercados de trabajo estén evolucionando en forma positiva para
las mujeres” (OIT, 2007:3).

Se advierte discriminación, obstáculos al desarrollo de trayectorias laborales de las mujeres en igualdad
de condiciones que los hombres, diferencias de remuneraciones, segregación horizontal (empleos
femeninos concentrados en ciertos sectores y profesiones) y segregación vertical (en bajas jerarquía
organizacional) (Maruani, 1993).

Las mujeres se encuentran e un laberinto de
dificultades para poder trabajar (Eagly y Carli, 2007),
con múltiples obstáculos en diferentes momentos de
sus trayectorias laborales.



La división sexual del mercado de trabajo

La división sexual del trabajo (Hakim, 1979):

1.- Por categoría de Ocupaciones/Sectores:

• Estereotipados masculinos o femeninos % mujeres/hombres sector > % empleo MT.
• Típicamente masculinos o femeninos ≥70%.

2.- Por Segregación horizontal/vertical:

• Segregación horizontal: Hombres y mujeres distintos tipos de ocupaciones.
• Segregación vertical: Distribución desigual en la jerarquía ocupacional.

Factores influyen en la segmentación por sexo :

• Endógenos: aprovechando las condiciones sociales específicas de las mujeres para aumentar la
productividad, considera la mano de obra femenina como secundaria (como ayuda o apoyo).

• Exógenos: la oferta femenina se condiciona por el trabajo reproductivo.



Los estereotipos de género en el mercado laboral
La feminización de la fuerza laboral es uno de los fenómenos más relevantes de los mercados laborales
mundiales de las últimas décadas (OIT, 1997 y 2007).

Ha aumentado más rápidamente que los hombres sus tasas de ocupación, de sus años activos y de los
empleos y profesiones que ocupan.

• Efectos en la sociedad: han disminuido las tasas de fecundidad, mayor acceso a educación, mayor
necesidad de ingreso en los hogares, crisis económicas, cambio en los patrones culturales y en los
roles (Abramo y Valenzuela, 2006).

• Efectos en las mujeres: aumenta su independencia personal, autonomía económica y posibilidades de
realización personal.

Conveniencia de incluir ciertas características de las mujeres al funcionamiento de las organizaciones,
destacándose el liderazgo, para organizaciones más horizontales, flexibles y con multiroles, adoptando
liderazgos transformacionales (Bass y Avolio, 1994; Ramos y Candela, 2004), más característico de estilos
más femeninos.



Los ejes del análisis sociolaboral

 Desde el inicio los propios indicadores sociolaborales discriminan el trabajo femenino.

 Diferencia entre trabajo (no necesariamente remunerado) y empleo (remunerado):

 Las esferas doméstica y social se valoran de forma diferentes y los individuos ocupados en actividades
remuneradas pasan a ser los únicos responsables de la producción social.

 Aunque muchas mujeres son trabajadoras, sus actividades labores domésticas y de cuidado en el ámbito
doméstico no remunerado, no son debidamente cuantificadas ni en las cifras de empleo ni en las
cuentas nacionales.



Los ejes del análisis sociolaboral

 El concepto de Población Económicamente Activa (PEA), Fuerza de Trabajo o Fuerza Laboral, utilizado
en los censos y en las encuestas, hacen referencia a trabajos que suponen actividad económica.

 Excluyen:
• Menores fuera edad de trabajar (menos 15 años para Chile).
• Los servicios producidos dentro del hogar para su propio consumo.
• Actividades “voluntarias” dentro de los hogares o dirigidas al cuidado de sus miembros.

 La Fuerza de Trabajo es el indicador del tamaño del mercado de trabajo.



Los ejes del análisis sociolaboral

Además existen otros indicadores sociolaborales: Ocupados, desocupados, inactivos, cesantes,
trabajadores dependientes, por cuenta propia, empleadores, etc.

Estos indicadores nos permiten conocer el funcionamiento del mercado de trabajo, por ejemplo las tasa
de actividad y desempleo diferenciadas por género, son indicativas de las dificultades de acceso al
mercado laboral.

• Discriminación: brechas de salarios y segregación vertical.

• Esteriotipación: sectores/ocupaciones feminizadas.

La posición que hombres y mujeres ocupan en el mercado de trabajo, 
nos permite conocer la estructura social.



Tiempo promedio destinado al trabajo remunerado y no remunerado de fuerza laboral
(Promedio de horas semanales)

Fuente: CEPAL.



Fuente: CEPAL.

Distribución de la población ocupada 
según nivel de productividad y sexo



Fuente: Elaboración propia a partir datos Banco Mundial



Fuente: Elaboración propia a partir datos Banco Mundial



Fuente: INE con datos Cepalstat de CEPAL.



Fuente: World Bank LAC, 2012.

La brecha bruta en los ingresos del mercado laboral entre hombres y mujeres ALC (15-64 años) (2000, 2010)

2010 2000



FUERZA DE TRABAJO CHILE
8.977.640

PERSONAS OCUPADAS
8.406.530

5.970.020

PERSONAS DESOCUPADAS
571.110

PERSONAS OCUPADAS 
INFORMALES

2.158.730

39%
Edad de 
trabajar

Hombres
4.918.700

Mujeres
3.487.830





Evolución Tasa de participación según sexo
2010-2016

Fuente: INE.



Fuente: INE.



Evolución Tasa de ocupación según sexo
2010-2016



Evolución Tasa de desocupación según sexo
2010-2016



Algunos indicadores de precariedad laboral
con enfoque de género

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.



14,14%
Total Población 

Fuera de la 
Trabajo del país



Fuente: INE con datos Cepalstat de CEPAL.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE.

Inactivos  Según Razones de Inactividad por Sexo
(en porcentajes) 



Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE.

Inactivos  Según Razones de Inactividad por Sexo
(en porcentajes) 



Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE.

Ocupación por Nivel Ocupacional por Sexo 
(en porcentajes) 

Importante: La brecha de ingresos crece en la medida que aumentan los 
años de escolaridad (Casen).



Fuente: Encuesta Nacional Empleo, JJA 2018.
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Ocupación por Tamaño Organización por Sexo JJA 2018
(en porcentajes) 



Fuente: Elaboración propia a partir de datos ESI.
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Evolución Ocupados por Tamaño de Empresa por Sexo 
(en miles personas)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos ESI.

Ingresos por Categoría por Sexo
(en $ chilenos)

Ingresos por 
Categoría por Sexo 
2010 y 2015
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30,9

Brecha
2010 39,7
2015 41,5

+1,8

Brecha
2010 21,4
2015 20,4

-1,0

Brecha
2010 30,9
2015 20,4

-10,5

35,1
Brecha

2010 32,5
2015 35,1

+2,6



Fuente: Elaboración propia a partir de datos ESI.
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Brecha salarial 
2017

29%
$450.000                    $637.000



Fuente: Elaboración propia a partir de datos ESI.
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Grupos de Ocupación por Sexo 
(Miles personas)

(1) Ejecutivo, Lvo., Altos C. Edo.              (4) Empleados oficina (7) Oficiales, Operarios
(2) Científicos e Intelectuales                 (5) Servicio, Comercio, Mercado (8) Operador Maq. e Instal.
(3) Técnicos y Prof. Medio                        (6) Agric., Agrop. y Pesca Cualificados (9) Tjres. No Calificados



Fuente: Elaboración propia a partir de datos ESI.
Dra. Ana María Fernández

Brecha salarial por Grupos Ocupación 2015
Variación salarial 2010-2015 

(1) Ejecutivo, Legvo., Altos C. Edo.     (4) Empleados oficina (7) Oficiales, Oper.,
(2) Científicos e Intelectuales             (5) Servicio, Comercio, Mercado (8) Perad. Maq. e Instal.
(3) Técnicos y Prof. Medio                   (6) Agric., Agrop. y Pesca Cualificados (9) Tjres. No Calificados



• ¿Qué ocurre realmente en los mercados de trabajo?



Fuente: Elaboración propia a partir de datos ESI.
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Ocupación por Segmento Laboral por Sexo
Región Arica Parinacota

(1) Silvoagropecuario (4) Energía (7) Transporte
(2) Minería (5) Construcción (8) Finanzas
(3) Manufactura (6) Comercio (9) Servicios



Fuente: Elaboración propia a partir de datos ESI.
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Ingresos por Segmento Laboral por Sexo
Región Arica Parinacota

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
$ Brecha $ $ $ Brecha $ $

Silvoagrop. (1) 189.360 -119,37 96.724 212.187 339.493 -214,70 125.522 395.014
Minería (2) 554.164 -64,95 352.814 581.978 645.401 -65,57 424.588 702.987
Manufactura (3) 219.652 -104,58 132.006 270.063 348.579 -196,19 150.430 445.563
Energía (4) 353.106 -35,18 294.447 398.032 498.929 - - 520.135
Construcción (5) 216.519 -140,17 92.844 222.981 353.319 0,90 356.253 353.031
Comercio (6) 206.921 -21,07 189.804 229.799 298.568 -39,89 262.771 367.583
Transporte (7) 273.318 -15,59 241.433 279.065 433.844 7,84 463.294 426.954
Finanzas (8) 426.139 -84,78 283.230 523.361 614.262 32,69 640.493 431.146
Servicios (9) 343.919 -45,76 282.184 411.309 458.751 5,14 484.971 460.054
Promedio 309.233 -59,19 218.387 347.642 443.461 -25,39 363.540 455.830

Ambos sexos Ambos sexos
2010 2015

Nota INE:  En "-" o espacio en blanco, la  cifra no es representativa o las observaciones 
son insuficientes para el cálculo de la varianza.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE y BCCh.
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Productividad Laboral Media por Sector
Región Arica Parinacota

(en $M por ocupado)



Fuente: Elaboración propia.
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Clasificación Sectores Mercado Trabajo
Región Arica Parinacota



Fuente: Elaboración propia a partir de datos ESI.
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Ocupación por Segmento Laboral por Sexo
Región Valparaíso

(1) Silvoagropecuario (4) Energía (7) Transporte
(2) Minería (5) Construcción (8) Finanzas
(3) Manufactura (6) Comercio (9) Servicios



Mujeres Hombres Mujeres Hombres
$ Brecha $ $ $ Brecha $ $

Silvoagrop. (1) 392.806 -141,39 167.251 403.722 751.163 -254,12 227.175 804.472
Minería (2) 601.367 -55,21 393.811 611.228 747.108 -66,84 457.209 762.805
Industria (3) 305.374 -193,57 144.357 423.793 404.200 -106,31 238.435 491.913
Energía (4) 485.858 -87,41 283.507 531.315 596.705 - - 604.328
Construcción (5) 254.818 18,07 308.493 252.752 402.196 23,23 512.964 393.827
Comercio (6) 469.020 -51,77 376.368 571.216 765.176 -94,75 538.050 1.047.868
Transporte (7) 364.726 -6,48 345.122 367.494 551.018 -41,58 412.843 584.510
Finanzas (8) 1.027.261 -33,17 858.783 1.143.616 1.206.823 -22,58 1.096.543 1.344.162
Servicios (9) 2.265.721 -2,39 2.051.207 2.100.271 2.826.013 -48,69 2.420.091 3.598.335
Promedio 685.217 -29,96 547.655 711.712 916.712 -45,04 737.914 1.070.247

Fuente: Elaboración propia a partir INE, NESI 2010 a 2015. 72,92
Nota:  -    o    espacio en blanco  : Cifra no representativa o con observaciones insuficientes para el cálculo de la varianza.

2010 2015
Ambos sexos Ambos sexos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ESI.
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Ingresos por Segmento Laboral por Sexo
Región Valparaíso

2010-2015 



Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE y BCCh.
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Productividad Laboral Media por Sector Región Valparaíso
(en $M por ocupado)



Fuente: Elaboración propia.
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Clasificación Sectores Mercado Trabajo
Región Valparaíso

Manufactura



Fuente: Elaboración propia a partir de datos ESI.
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Ocupación por Segmento Laboral por Sexo
Región Bío Bío

(1) Silvoagropecuario (4) Energía (7) Transporte
(2) Minería (5) Construcción (8) Finanzas
(3) Manufactura (6) Comercio (9) Servicios



Fuente: Elaboración propia a partir de datos ESI.
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Ingresos por Segmento Laboral por Sexo
Región Bío Bío



Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE y BCCh.
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Productividad Laboral Media por Sector Región Bío Bío
(en $M por ocupado)



Clasificación Sectores Mercado Trabajo
Región del Bío Bío

2010-2015 

Fuente: Elaboración propia.
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Comercio

Servicios

Silvoagrop



• ¿Qué podría estar pasando?





Intensidad de rutina 
por Sector Económico



Intensidad de rutina 
por Ocupación



Potencial de impacto automatización sobre empleo rutinario (medio y alto) 
según Sector Económico y PIB sectorial



Fuente: OIT, Género, Salud y Seguridad en el Trabajo (s/f).
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Fuente: OIT, Género, Salud y Seguridad en el Trabajo (s/f).
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Fuente: OIT, Género, Salud y Seguridad en el Trabajo (s/f).
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”Todo lo que se puede automatizar, se automatizará”

Dr.  Jose M. Castán, 
Catedrático en Economía 

U. Barcelona.

Estamos en la Cuarta Revolución Tecnológica (Freeman, 1985) o Industria 4.0:
Automatización, robotización, inteligencia artificial.

“El manejo de la información en las empresas para la toma de decisiones en
tiempo real”, de forma automática, con control autónomo, evitando la intervención
humana en los procesos de gobierno directo de la producción” (Córdoba, 2006).

“Alude a hacer que determinadas acciones se vuelvan automáticas, es decir se
desarrollen por sí solas y sin la participación directa de un individuo” (Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, Uruguay).



Serán los trabajo poco calificados los que soporten la automatización (OCDE,
2009).

Entre el 45% y 47% de las actividades que realizan los empleados pueden
automatizarse en Chile si se usan tecnologías ya probadas en la actualidad
(Mckensey Global Institute, 2017).

Ello significa que unos 3,2 millones de empleos podrían desaparecer en los
próximos 20 a 40 años (Mckensey Global Institute, 2017).

El mismo estudio también sugiere que a pesar de sus aspectos negativos, la
automatización ayudaría a mitigar el impacto en el PIB de las bajas tasas de
natalidad (Mckensey Global Institute, 2017).

Pero… ¿qué dicen las previsiones para Chile?



MUCHAS GRACIAS

Dra. Ana María Fernández M.


