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Presentación 

En este trabajo se identifican los cambios en el mercado laboral urbano de 

cuatro localidades fronterizas del norte de México, entre 1987 y 1995. Las 

ciudades de Matamoros y Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas; 

Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua y Tijuana, en Baja California a 

pesar de tener el común denominador de localizarse en la faja fronteriza del 

norte del país, manifiestan características diversas en los tipos de ocupación 

por género, la posición en el trabajo, las condiciones laborales, lo cual 

permite iniciar una diferenciación de estas zonas urbanas. 

Dentro de las variables que aquí se analizan se manifiestan cambios en la 

actividad productiva, derivados las actuales condiciones económicas, 

sociales y políticas que se han vivido en los últimos años en nuestro país, 

siendo notorias las desigualdades desde una perspectiva de género. 

En estos cambios, la creciente participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo en las distintas actividades productivas en los centros urbanos ha 

sido manifiesta no sólo por el aumento directo desde el aspecto cuantitativo, 

sino por su intervención en ramas de la actividad económica cada vez más 

especializadas, producto de un aumento en su preparación, para ocupar 

puestos de mayor calificación. 

Este aumento de empleo de las mujeres ha introducido un factor de 

heterogeneidad en lo que anteriormente de consideraba como homogéneo, 

donde la base productiva descansaba en los hombres ; no obstante hoy se 

hace necesario analizar en los centros urbanos las cuestiones de género, 

especialmente en aquellos donde los procesos migratorios tienen ya una 
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larga tradición, como es el caso de la zona central del país, y la franja 

fronteriza del norte, la cual nos ocupa en esta investigación. 

Es necesario entonces analizar las relaciones sociales, esto es, las 

concepciones sociales de lo masculino y lo femenino, y en la medida en que 

cambian las relaciones de género, también se modifica la forma en que los 

hombres y las mujeres crean, reproducen y transforman los entornos en los 

que viven, puesto que el entorno y el espacio construido, a su vez, reflejan y 

reproducen las relaciones cambiantes entre los géneros. 

Por lo anterior puede afirmarse que "la relación que existe entre familia y 

mercado de trabajo tiene dimensiones espaciales, sociales y 

económicas.... La unidad doméstica, es decir, la familia, de la cual forman 

parte los trabajadores, no es un elemento pasivo frente al mercado de 

trabajo, sino un ámbito complejo donde continua y creativamente se 

procesan las demandas de la fuerza de trabajo" (Sabaté, et al., 1995, p.96-

97). 

Desde el punto de vista de la geografía urbano-regional el espacio de las 

ciudades está condicionado por cuestiones de género, donde se puede 

constatar el o los cambios de la economía doméstica y la reestructuración 

industrial, donde las nuevas industrias se han localizado allí donde existen 

reservas importantes de mano de obra femenina, como es el caso de las 

principales ciudades fronterizas del norte del país. 

Caracterización de la Población Productiva 

El presente análisis se basa en la información obtenida de la Encuesta 

Nacional de Empleo Urbano (ENEU) de 1987 y 1995, lapso en el que se 

considera se pueden manifestar los cambios del mercado de trabajo en las 

ciudades fronterizas desde una perspectiva de género, tanto por los períodos 

de crisis que se presentaron en los ochentas, y el crítico período de 

transición de 1994. 
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Sin lugar a dudas, el utilizar como fuente estadística a la ENEU representa 

un material importante de información lo más actualizada posible, en virtud 

de contener una serie de variables que en los censos oficiales no se 

manejan, además de que el levantamiento de la información cada decenio, 

no siempre muestra en forma más concreta la realidad que se pretende 

evidenciar. 

En el Cuadro 1 para el año de 1987 se, presenta un predominio de mujeres 

en las cuatro ciudades, correspondiendo el mayor porcentaje a la Ciudad de 

Nuevo Laredo, sin embargo para 1995 hay variaciones; en esta última 

ciudad y en Ciudad Juárez el porcentaje de hombres aumentó, en detrimento 

del porcentaje de mujeres. En Matamoros y Tijuana continuaron 

prevaleciendo las mujeres, con una ligera disminución en el caso de 

Matamoros. 

Estas cifras se modifican al identificar a la población productiva, la población 

económicamente activa (PEA) , en virtud de que en los cuatro casos el 

predominio de varones es evidente en ambos períodos, correspondiendo a la 

ciudad de Tijuana el mayor aumento en números absolutos (en ambos 

géneros). Asimismo el volumen tanto de hombres como mujeres aumentó 

entre 1987 y 1995, a excepción de Matamoros, que es inverso, esto es, el 

total de PEA masculina y femenina decreció en el período analizado, lo cual 

la convierte en la ciudad de menor atracción para la mano de obra, 

contrastando con Tijuana, la cual se ha convertido en la ciudad fronteriza con 

mayor flujo de población flotante, con las consecuentes repercusiones e 

impactos de índole social, económico, ambiental, etc. 

Sin embargo, si se analiza a la PEA en cifras porcentuales, la ciudad que se 

distingue por predominio de hombres es Nuevo Laredo, la cual muestra un 

mayor crecimiento en ambos períodos, mientras las otras tres ciudades, 

mantienen comportamientos semejantes en ambos períodos. De lo anterior 

se deriva que dependiendo del análisis que se desee realizar la utilización de 

cifras absolutas o relativas pueden modificar, en cierta medida, las 
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conclusiones del mismo, de ahí que es necesario identificar lo que se 

requiera resaltar. 

En cuanto a la tasa de desempleo abierto femenino, esto es, el porcentaje 

que representa la población desocupada abierta respecto a la PEA 

femenina, la tendencia es a un aumento; las mayores diferencias se 

presentan en Nuevo Laredo, cuyo valor es cercano al del Distrito Federal, 7° 

lugar entre las áreas urbanas con mayor tasa de desempleo abierto en el 

país, y que se explica por lo señalado en el párrafo anterior. 

Esta condición de desempleo es más notoria en los centros urbanos 

fronterizos, en virtud de la política empresarial con altas tasas de rotación de 

la fuerza de trabajo en las distintas empresas (Pradilla y Castro, 1994, 48). 

Aunado a esto hay que agregar que en la mayoría de los centros de trabajo, 

las condiciones para el desempeño de la actividad productiva no son las 

óptimas, por lo que los trabajadores hombres y mujeres pretendan pasar la 

frontera con dirección a los Estados Unidos, en busca de "mejores 

condiciones" que no siempre obtienen. 

Ramas de actividad económica y niveles de calificación de la PEA 

Al analizar la especialización de actividades productivas en las ciudades 

fronterizas, se muestran algunas especializaciones como son la producción 

de textiles, de partes eléctricas y ensamblaje de partes electrónicas. Las 

ramas de actividad que prevalecieron en cifras absolutas y porcentuales en 

los dos períodos analizados, y en las cuatro ciudades objeto de estudio, se 

muestran en el Cuadro N° 2. 

Dichas ramas se concentraron en tres tipos de actividades: la industria de la 

transformación, en la cual se incluyen rubros como el textil, fabricación de 

prendas de vestir, artículos de plástico o vidrio, maquinaria y equipo. La 

actividad comercial, principalmente minorista; así como el rubro de otros 

servicios, que cubre actividades de diversa índole: servicios de reparación, 

servicios domésticos y otros, mismos que al ser tan diversificados no facilitan 
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su análisis en una primera instancia, pero en estudios de mayor detalle 

permitirán identificar un grado de especialización en este rubro. 

En estas tres ramas de actividad tanto para el caso de hombres como de 

mujeres, la población que se ocupó entre 1987 y 1995 manifestó aumentos; 

las diferencias absolutas así lo muestran en tres ciudades: Juárez, Nuevo 

Laredo y Tijuana. 

Un caso extremo lo representa Matamoros, con diferencias negativas en 

ambos sexos, repercutiendo en la rama de otros servicios en los hombres, e 

impactando a la industria de la transformación y otros servicios en el caso de 

las mujeres; es decir, las diferencias que se manifestaron en el cuadro No 1 

para Matamoros, (decremento de PEA masculina y femenina) afectan las 

ramas de actividad económica predominantes. 

Si el desglose se realiza por las ramas de actividad para el total de hombres 

y mujeres en cifras relativas, se presenta una variación entre decrementos y 

aumentos en las cuatro ciudades. La Ciudad de Tijuana muestra 

decrementos en los tres rubros: comercio y otros servicios en el caso de los 

hombres e industria de la transformación y comercio en las mujeres. Ciudad 

Juárez decrece en el comercio y otros servicios en los varones y otros 

servicios en las mujeres; Nuevo Laredo en ambos géneros impacta al rubro 

de otros servicios. Matamoros otros servicios e industria de la transformación 

para el caso de los hombres y las mujeres respectivamente. 

En este caso, el manejo de los porcentajes permite identificar a detalle, las 

variaciones del período analizado, en cuanto a los impactos que han sufrido 

las ramas de actividad económica en las cuatro ciudades. 

En este mismo cuadro, puede identificarse el proceso evolutivo que ha 

presentado la población ocupada de acuerdo a la posición que ocupa en 

cada una de las ramas de especialización económica. 

En términos generales, los trabajadores por su cuenta han decrecido en el 

período analizado, en contraste con el aumento de los trabajadores 
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asalariados, lo cual se explica por el aumento de empresas que se han 

establecido en la franja fronteriza en los últimos años. 

En el caso de los decrementos en los trabajadores por su cuenta, los de 

mayor impacto corresponden a la ciudad de Nuevo Laredo en los rubros de 

comercio y otros servicios, tanto para los hombres como para las mujeres. 

Para el caso inverso, los aumentos de trabajadores asalariados son en 

menor volumen, y en la rama de otros servicios en Ciudad Juárez, en 

particular para los varones. 

La ciudad que ha experimentado la disminución de trabajadores por su 

cuenta, prácticamente en ambos géneros y en las tres ramas de actividad es 

Tijuana, a excepción de los hombres, en la industria de la transformación. 

Un caso de atención es Nuevo Laredo, donde los trabajadores asalariados 

también disminuyeron en el período 1987-1995 en las tres ramas de 

actividad económica en hombres y mujeres. 

Los trabajadores a destajo con mayores diferencias los representan las 

mujeres en la actividad comercial, en Ciudad Juárez, seguido de Matamoros 

y Tijuana, que han aumentado en 1995. 

La posición en el trabajo que demuestra que aún persisten desigualdades 

por condición de género, es el referido a trabajadores sin pago, que para las 

ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez corresponde a las mujeres, 

inversamente a los varones, cuyas diferencias son negativas, es decir ha 

disminuido el número de hombres que no reciben pago. 

En lo que respecta a los niveles de calificación, para facilitar su análisis se 

agruparon en tres niveles: alta, media y baja calificación. 

Una alta calificación le corresponde a los profesionales y técnicos, así 

como los funcionarios y personal directivo público y privado. 

La calificación media agrupa a los trabajadores de la enseñanza, el arte y 

los espectáculos, además de los oficinistas y trabajadores no agrícolas, entre 

los que se encuentran: personal de control en actividades industriales, 
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trabajadores directos en actividades industriales, y personal de apoyo en 

actividades industriales. 

Dentro de la baja calificación, la distribución de grupos de ocupación es 

evidentemente mayor, agrupa a los comerciantes, vendedores y similares 

como los dependientes y agentes de ventas y vendedores sin 

establecimiento fijo; a los trabajadores en servicios diversos y conductores, 

como es el caso de: empleados en servicios, trabajadores domésticos, 

operadores de transportes, fuerzas armadas, protección y vigilancia. 

De acuerdo con la clasificación de estos grupos, la población ocupada de los 

centros urbanos fronterizos tiende a aumentar de 1987 a 1995 en los tres 

niveles de calificación, en particular en el caso de los varones, pues las 

diferencias netas son considerables a nivel total en Ciudad Juárez y en 

mayor proporción en Tijuana (67.6 y 79.6 miles de personas, 

respectivamente). En el caso de las mujeres, las mayores proporciones a 

nivel total corresponden nuevamente Tijuana, con un total de 53.9 mil 

mujeres, y a nivel de calificación el rubro de media calificación es el que 

agrupa la mayor diferencia de aumento de las mujeres. 

Si se considera ahora cuál nivel de calificación es el que menor crecimiento 

registra, es el caso de la Ciudad de Matamoros, en el nivel de alta 

calificación. 

Ciudad Juárez y Tijuana son los centros urbanos que alcanzan en términos 

generales los mayores aumentos en los tres niveles de calificación, 

evidenciando la importancia con que cada una de ellas cuenta al identificarse 

dentro de las ciudades más activas de la frontera norte. La Ciudad de Nuevo 

Laredo ocupa el tercer lugar de acuerdo con los aumentos que registra en 

sus niveles 

Y la ciudad con menores registros de aumento, es decir, disminuyeron sus 

niveles de calificación tanto los varones como las mujeres es Matamoros, en 

particular en el nivel medio que coincide con las más altas tasas de 

desempleo. 
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Cabe resaltar que al analizar las cifras en valores porcentuales, las cuatro 

ciudades registran los valores más elevados en el nivel medio, tanto para los 

hombres como para las mujeres, que corresponde con el tipo de actividades 

productivas predominantes en estas ciudades. 

Si estas cifras se compararan con los más importantes centros urbanos del 

país, como es el caso de las zonas metropolitanas de México, Guadalajara, 

Monterrey y Puebla, los valores presentarían comportamientos diferentes 

tanto en los niveles de calificación como en las posiciones que ocupan en las 

diferentes actividades productivas, en virtud de la especialización de 

funciones que estas grandes urbes manifiestan, siendo más complejas, por 

el tipo de funciones que en ellas desempeña la población productiva. 

Rama de actividad económica y tipo de prestaciones 

Dentro de las actividades que desarrollan tanto hombres y mujeres para 

hacer productiva la actividad económica y social de nuestro país, no es 

común tomar en consideración las diferentes prestaciones de que son 

objeto, a pesar de que la serie de beneficios obtenidos, de acuerdo con el 

tipo de prestaciones que se les otorga, hace en cierta medida más llevadera 

la carga de trabajo, y la voluntad y deseo de continuar el desempeño de las 

funciones que les corresponden. Asimismo, la serie de prestaciones que se 

otorgan a la clase trabajadora, permite identificar el tipo de relaciones 

laborales que se mantienen entre los trabajadores y quién o quiénes los 

emplean. 

En un primer nivel de observación, el Cuadro 4 muestra que entre el período 

analizado de 1987 a 1995 el tipo de prestaciones correspondiente al 

aguinaldo y/o vacaciones, prácticamente en todas las ramas de actividad 

económica, tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres 

presenta saldos negativos, es decir, ha disminuido este tipo de prestación. 

Únicamente crecieron en diferencias muy reducidas otros servicios en 

Ciudad Juárez y Nuevo Laredo; e industria de la transformación en Tijuana., 



9 

esta última en el caso de las mujeres, y en Ciudad Juárez y Nuevo Laredo en 

otros servicios para hombres y mujeres respectivamente. 

El gozar de una prestación como es el aguinaldo y/o vacaciones, así como 

otras prestaciones, es una variable que abarca un mayor número de 

trabajadores, es más común para ambos géneros y los aumentos llegan a 

ser importantes en diferencias hasta de 10 puntos porcentuales, 

fundamentalmente en la Ciudad de Tijuana, al agrupar al mayor volumen de 

aumentos en las tres ramas de actividad económica que se han 

seleccionado. Sí existen diferencias negativas, inclusive en mayores 

proporciones en el comercio para el caso de las mujeres en las cuatro 

ciudades, siendo en Matamoros donde se presenta la mayor diferencia 

negativa, es decir, disminuyó en más de 20 puntos porcentuales; y para el 

caso de los varones, la rama de otros servicios reporta el nivel más alto, con 

24.4 puntos. 

Otro nivel de prestaciones,distintas al aguinaldo y/o vacaciones manifiesta 

solo saldos positivos en Matamoros, contrastante con la descripción anterior, 

solo y casi en su expresión contraria, excepctuando el comercio de las 

mujeres, Ciudad Juárez presenta sólo disminuciones en este renglón. 

En el caso de ninguna prestación, lamentablemente, se corrobora 

nuevamente la desigualdad entre varones y mujeres, ya que en Matamoros, 

tanto la actividad comercial como la de otros servicios definitivamente no 

ofrece ningún apoyo en prestaciones, en parte debido al tipo de comercio 

realizado, al menudeo, en puestos fijos o semifijos, o autoempleándose ellas 

mismas, como forma de obtener alguna retribución para su sostén o el de la 

familia. 

La situación inversa se presenta en la ciudad de Nuevo Laredo, en el género 

masculino en la industria de la transformación, en que disminuyó en 15 

puntos porcentuales, de lo que se deriva, que entre 1987 y 1995 en ese 

rubro de la actividad económica los varones han ganado opciones, dejando 
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de no contar con ninguna prestación, y en todo caso aumentar la de 

aguinaldo y/o vacaciones y otras prestaciones. 

Si bien esta descripción puede resultar monótona, poco analítica y que no 

acaba de aportar elementos concretos de análisis, pues requeriría identificar, 

en forma específica de qué tipo de prestaciones se está hablando, mismas 

que en simple observación no es posible identificar en la fuente de 

información original; sí permite vislumbrar en un primer acercamiento, 

diferencias por género y tipos de actividad productiva, de la calidad de vida 

de la que puede ser objeto la población trabajadora de las ciudades 

fronterizas, al contar o no con un determinado tipo de prestaciones, que 

hagan más accesible el desempeño de funciones, el abastecimiento de 

necesidades básicas de las familias y hasta la misma convivencia entre ellas. 

Esta condición de ser objeto de un tipo de prestación es difícil, pues como ya 

se había mencionado anteriormente, existe una constante movilidad de la 

población trabajadora en las empresas de la faja fronteriza, como lo refiere 

Negrete (1989, 76) citado por Pradilla (Ibid.): "elevadas tasas de rotación en 

el empleo entre un 10 y un 15% mensual según ramas y localidades, de las 

cuales se trata de responsabilizar a los trabajadores, responden realmente a 

los bajos salarios, las fatigantes condiciones de trabajo en muchas 

empresas, o la evasión patronal de las prestaciones legales (particularmente 

antigüedad, aguinaldo, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social - 

IMSS- y al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores - 

INFONAVIT-) mediante la contratación de un tiempo menor al período legal 

para tener derecho a ellas, lo que da lugar a un movimiento constante de la 

fuerza de trabajo de una empresa a otra". 

En la medida en que continúen manteniéndose estas arbitrariedades en 

cuanto a la forma de emplear a la clase trabajadora, será muy difícil hablar 

en términos comúnes con respecto al resto de población activa, además, si 

cada vez es más notorio el aumento de las tasas de ocupación femenina, 

con mujeres jóvenes y solteras que a futuro pueden conformarse en jefes de 
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familia, necesariamente deberán contar por lo menos alguno de los tipos de 

prestaciones señalados, o bien otros, que ayuden al mejor sostén de las 

familias; ya que en caso contrario, también continuarán incorporándose un 

mayor número de miembros del hogar al trabajo productivo, descuidando el 

proceso de formación educacional básica en el caso de los menores de 

edad. Asimismo esto repercutirá a futuro, en los niveles de calificación de la 

futura clase trabajadora. 

Consideraciones finales 

La franja fronteriza del norte de México es un buen ejemplo de los 

comportamientos en cuanto a mercado de trabajo, y niveles de 

especialización de funciones y diferenciaciones por género, mismos en los 

que no debe perderse de vista que la cada vez mayor participación de la 

fuerza de trabajo femenina, modifica el entorno, y se apropia del mismo para 

la obtención de los requerimientos más elementales para su subsistencia y la 

de su familia. 

Las derivaciones de mantener un determinado tipo de condiciones laborales 

en las zonas fronterizas, puede ampliarse y provocar cambios drásticos de 

índole personal y familiar en cuanto a escasa o nula convivencia, problemas 

de dependencias diversas, violencia intra e interfamiliar, social, etc., que aun 

cuando puede parecer exagerado, las evidencias de las grandes zonas 

metropolitanas de México, han dado resultados desfavorables, cuyas 

repercusiones son nocivas a nivel de la sociedad en general. 

Aunado a esto, las ciudades fronterizas se han visto afectadas por la 

influencia del narcotráfico, por la cercanía con el vecino país del norte, dado 

que constituyen los lugares más idóneos para introducir los distintos tipos de 

drogas, por una parte. Por la otra, también son los centros más próximos 

para la recepción de grandes volúmenes de armamento, requerido para las 

operaciones propias de las redes del narcotráfico, o de movimientos de 

guerrilla, convirtiéndolos en focos rojos, que requieren de extrema vigilancia. 
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Cuadro 3. Población Ocupada por Niveles de Calificación* en cuatro ciudades fronterizas, 1987-1995 
(En miles de personas) 

Ciudades 
	  HOMBRES 

POBLACION 
1987 

OCUPADA 
1995 

DIFERENCIAS 
1987-1995 

HOMBRES 

NETAS 

MUJERES % MUJERES % HOMBRES % MUJERES yo 

CIUDAD JUAREZ 
TOTAL 175.2 100 94.1 100 242.8 100 127.6 100 67.6 33.5 

ALTA CALIFICACION 15.4 8.79 6.6 7.01 27.6 11.38 11.5 9.02 12.2 4.9 

MEDIA 100.7 57.48 61.6 65.46 143.1 58.92 79.7 62.48 42.4 18.1 

BAJA 59.1 33.73 25.9 27.52 72.1 29.70 36.4 28.50 13.0 10.5 

NUEVO LAREDO 
TOTAL 46.5 100 17.7 100 55.6 100 22.4 100 9.1 4.7 

ALTA CALIFICACION 2.8 6.02 1.3 7.34 5.9 10.63 1.9 8.62 3.1 0.6 

MEDIA 27.2 58.49 8.9 50.28 28.5 51.22 10.6 47.52 1.3 1.7 

BAJA 16.5 35.48 7.5 42.37 21.2 38.14 9.8 43.86 4.7 2.3 

MATAMOROS 
TOTAL 66.9 100 39.2 100 63.9 100 37.1 100 -3.0 -2.1 

ALTA CALIFICACION 5.7 8.52 1.9 4.85 6.9 10.84 2.4 6.54 1.2 0.5 

MEDIA 38.2 57.10 28.5 72.70 33.7 52.74 24.6 66.27 -4.5 -3.9 

BAJA 23 34.38 8.8 22.45 23.3 36.42 10.1 27.19 0.3 1.3 

TIJUANA 
TOTAL 158.6 100 67.9 100 238.2 100.0 121.8 100 79.6 53.9 

ALTA CALIFICACION 15.8 9.96 5.1 7.51 31.0 13.0 13.8 11.36 15.2 8.7 

MEDIA 78.9 49.75 38.1 56.11 121.2 50.9 66.8 54.87 42.3 28:7 

BAJA 63.9 40.29 24.7 36.38 85.9 36.1 41.1 33.77 22.0 16.4 

FUENTE: INEGI, 1987, 1995. Encuesta Nacional de Empleo Urbano, 1987,1995. México 

Los niveles de calificación corresponden a: 
Alta Calificación = Profesionales y Técnicos; Funcionarios y personal directivo público y privado. 

Media 	= Trabajadores de la enseñanza,arte y espectáculos; Oficinistas; Trabajadores no agrícolas 

Baja 	 = Comerciantes, vendedores y similares; Trabajadores en servicios diversos y conductores; Trabajadores en el Sector Agropecuario; No especificado 



Cuadro 1 . Características de la Población Productiva por Género en Cuatro Ciudades Fronterizas 
1987 - 1995 

CIUDADES 
POBLACION TOTAL 
EN PORCENTAJE 

POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA (PEA) 

DIFERENCIAS 
ABSOLUTAS 

1987-1995 

POB.ECONOM.ACTIVA 
% 

TASA DE DESEMPLEO 
ABIERTO FEMENINO 

1987 
H M 

1995 
11 M 

1987 
H M 

1995 
H M 

1987 
H M 

1995 
H 	M 

1987 1995 
H M 

CIUDAD JUAREZ 48.53 51.47 51.12 48.88 179275 95686 254144 131961 74869 36275 65.2 34.8 65.82 34.18 0.9 2.39 

MATAMOROS 47.98 52.02 48.53 51.47 69834 40329 67230 38973 -2604 -1356 63.39 36.61 63.3 36.7 2.51 4.55 

NUEVO LAREDO 47.94 52.06 50.07 49.93 46604 18045 59157 23894 12553 5849 72.09 27.91 71.23 28.77 1.15 5.98 

TIJUANA 49.49 50.51 49.46 50.54 160045 68872 244055 125054 84010 56182 69.91 30.09 66.12 33.88 0.21 2.08 

FUENTE: INEGI, 1987, 1995. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 19987,1995. 2° trimestre (abril-junio) 
H = Hombres 
M = Mujeres 



Cuadro 2. Población ocupada por Rama de Actividad Económica según Posición en el Trabajo, 
1987-1995 

(Diferencias absolutas y relativas) 

RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA POBLACION 

OCUPADA 

POSICION EN EL TRABAJO 
% RESPECTO 
A TOTAL DE 
HOM. Y MUJ. 

TRABAJADO- 
RES POR 

SU CUENTA 

TRABAJADO- 
RES ASALA- 

RIADOS 

TRABAJADO- 
RES A DES- 

TAJO 

TRABAJADO- 
RES SIN PA- 

GO 

CIUDAD JUAREZ 
HOMBRES 70195 0.61 -5.37 5.60 0.44 -0.47 

IND. DE LA TRANSFORMACION 35104 4.98 -3.01 5.30 -0.36 -0.91 
COMERCIO 10521 -0.53 -6.58 0.84 1.89 1.48 
OTROS SERVICIOS 10565 -1.49 -6.30 8.49 -0.85 -0.95 

MUJERES 33984 -19.24 0.48 -4.35 1.43 2.11 
IND. DE LA TRANSFORMACION 17739 2.48 0.21 0.63 -0.84 0.24 
COMERCIO 8298 2.98 -3.15 -19.87 10.72 10.87 
OTROS SERVICIOS 3864 -2.75 3.81 -0.98 -0.68 -1.77 

MATAMOROS 
HOMBRES -2689 0.34 6.00 1.13 -3.17 -0.19 

IND. DE LA TRANSFORMACION 3023 5.69 1.34 6.02 -2.80 -1.42 
COMERCIO 606 1.57 -3.81 -0.39 4.41 0.46 
OTROS SERVICIOS -1878 -2.08 10.66 1.66 -6.39 -0.21 

MUJERES -2116 -0.34 4.56 -6.36 1.52 0.06 
IND. DE LA TRANSFORMACION -1636 -1.36 -2.01 2.77 -0.12 -0.82 
COMERCIO 324 1.55 12.15 -19.55 8.13 -0.74 
OTROS SERVICIOS -252 0.57 10.90 -11.66 1.16 -0.53 

NUEVO LAREDO 
HOMBRES 9408 -0.93 4.70 3.04 -2.80 -0.47 

IND. DE LA TRANSFORMACION 4745 6.13 -6.48 -60.76 -4.62 -1.97 
COMERCIO 2039 1.21 -32.98 -44.42 -1.78 -1.47 
OTROS SERVICIOS 686 -2.83 -26.48 -36.52 -1.86 -3.12 

MUJERES 4628 0.93 2.97 -6.91 4.44 0.60 
IND. DE LA TRANSFORMACION 1082 0.63 -4.91 -68.30 -4.25 -1.23 
COMERCIO 1955 4.47 -23.49 -37.77 3.14 -15.93 
OTROS SERVICIOS 97 -6.82 -6.37 -63.71 0.10 -0.50 

TIJUANA 
HOMBRES 80590 -3.77 -4.39 7.01 -0.66 -0.63 

IND. DE LA TRANSFORMACION 29895 5.50 0.22 6.27 -0.04 -2.07 
COMERCIO 13807 -0.58 -11.85 6.96 0.67 3.14 
OTROS SERVICIOS 7660 -3.44 -6.05 4.57 2.05 -2.06 

MUJERES 54082 3.77 -4.49 2.17 1.75 0.36 
IND. DE LA TRANSFORMACION 15736 -1.30 -3.16 3.78 2.13 -1.71 
COMERCIO 9326 -1.75 -6.40 -9.55 6.53 7.12 
OTROS SERVICIOS 16300 3.86 -4.59 5.27 -1.17 -0.94 
FUENTE: Cálculos propios a partir de INEGI, 1987,1995. Encuesta Nacional de Empleo Urbano 1987, 1995, México. 2° trimestre (ab il-junio) 



Cuadro 4. Población Ocupada por Rama de Actividad según el Tipo de Prestaciones, 1987-1995 
(Diferencias relativas) 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

TIPO 	DE 	PRESTACIONES 
AGUINALDO 

Y/0 
VACACIONES 

AGUINALDO 
Y/0 VAC. 

OTRAS PREST. 

OTRAS PREST. 
Y DISTINTAS DE 

AGUIN. Y/0 
VAC. 

NINGUNA 
PRESTACION 

TRABAJADO- 
RES SIN PAGO 

CIUDAD JUAREZ -1.1 3.9 -0.8 -2.5 0.5 
HOMBRES -1.1 7.7 -1.1 -5.1 -0.5 
IND. DE LA TRANSFORMACION -2.1 12.4 -1.3 -8.1 -0.9 
COMERCIO -0.1 -2.3 -0.7 1.2 1.5 
OTROS SERVICIOS 1.1 3.7 -2.7 -1.2 -0.9 
MUJERES -0.9 -3.0 -0.3 2.1 2.2 
IND. DE LA TRANSFORMACION -0.5 3.4 -1.6 -1.7 0.4 
COMERCIO -1.7 -16.5 0.0 7.1 11.1 
OTROS SERVICIOS -0.8 -3.7 -0.1 6.4 -1.8 

MATAMOROS -1.2 -2.5 4.6 1.7 5.1 
HOMBRES -0.9 1.5 1.8 -2.3 -0.2 
IND. DE LA TRANSFORMACION 0.2 5.0 1.4 -5.1 -1.4 
COMERCIO -2.6 -2.9 1.5 3.6 0.4 
OTROS SERVICIOS -1.0 0.6 1.2 -0.6 -0.2 
MUJERES -1.8 -9.3 2.7 8.3 0.1 
IND. DE LA TRANSFORMACION -0.6 1.4 1.6 -1.6 -0.8 
COMERCIO -2.4 -22.3 4.6 20.8 -0.7 
OTROS SERVICIOS -2.1 -21.1 3.3 20.4 -0.5 

NUEVO LAREDO -0.5 2.0 1.2 -2.7 -0.2 
HOMBRES -0.5 5.9 1.7 -6.7 -0.5 
IND. DE LA TRANSFORMACION -1.9 14.0 4.5 -15.0 -1.6 
COMERCIO 2.8 -2.2 3.0 -6.9 3.3 
OTROS SERVICIOS -2.1 -8.3 1.9 10.1 -1.5 
MUJERES -0.6 -8.1 0.1 7.9 0.6 
IND. DE LA TRANSFORMACION -0.1 1.4 -0.5 -1.1 0.4 
COMERCIO -3.2 -7.9 1.7 17.1 -7.8 
OTROS SERVICIOS 1.0 -8.2 -1.8 8.9 0.1 

TIJUANA -3.0 10.1 2.6 -9.6 -0.2 
HOMBRES -3.4 10.6 2.2 -14.8 0.7 
IND. DE LA TRANSFORMACION -2.1 14.0 3.7 9.7 -0.6 
COMERCIO -2.0 10.0 -0.2 -29.3 -3.1 
OTROS SERVICIOS -3.3 7.4 0.0 -20.0 3.4 
MUJERES -1.6 7.0 0.0 25.0 -4.3 
IND. DE LA TRANSFORMACION 0.6 10.3 1.8 11.2 2.9 
COMERCIO -1.0 -1.5 -1.2 -34.9 -13.3 
OTROS SERVICIOS -4.9 14.3 -2.2 -9.0 19.7 
FUENTE' Cálculos propios a partir de INEGI, 1987,1995 Encuesta Nacional de Empleo Urbano 1987, 1995.   México. 
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