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CARACTERIZACJON DE LA MUJER CABEZA DE FAMILIA 

VINCULADA AL MERCADO LABORAL DEL BARRIO BOS"fON 

DEL DJSTRITO DE BARRANQUILLA 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación realiza una caracterización de las mujeres 

cabeza de familia vinculada al mercado laboral del barrio Boston del 

Distrito de Barranquilla. 

El estudio describe las características de las mujeres cabeza de familia 

vinculadas aJ mercado laboral, teniendo en cuenta que esta 

problemática ha ido aumentando vertiginosamente y cada día que 

transcurre se eleva más su crecimiento, el cual es motivado por la 

insatisfacción de las necesidades básicas; así también, es producto de 

separaciones y divorcios; incapacidad de el otro conyugue para 

trabajar, que ponen a la mujer como cabeza de la familia asumiendo la 

responsabilidad de sostener a demás miembros. 

Cada vez la mujer ocupa muy buenas posiciones laborales, y paralelo 

a ello son muchas las innovaciones o táctica que se han venido 

11 



suscitando en compañías sólidas, lideres de en todo tipo de servicios, 

traduciéndose en la implementación de productos, estrategias, 

prestaciones, entre otras acciones, destinadas a mujeres profesionales 

que manejan oficios sustanciales, utilizando las habilidades femeninas, 

la inteligencia comercial o la innata capacidad que se observa en ellas, 

para lograr la excelencia o para buscar una mejor forma de realizar el 

quehacer cotidiano de las practicas laborales sin descuidar el rol de 

mujer de hogar y más aun cuando le toca liderarlo y suplir los gastos 

que esto demanda. Sin embargo, aún la mujer sigue ocupando cargos 

limitados que muchas veces están determinados por el nivel de 

escolaridad y por ser considerados cargos simples que pueden ser 

realizados por el "débit género femenino; es por ello, que la 

investigación pretende identificar el área laboral predominante de este 

sector y cómo está determinado por el nivel de escolaridad de la 

mujer. 
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El instrumento empleado para la recolección de datos es una encuesta 

que evalúa las características de la mujer cabeza de hogar vinculada 

al mercado laboral del barrio Boston del Distrito de Barranquilla. 

La investigación se orienta conceptualmente en la ley 82 de 1993 y la 

legislación de la mujer cabeza de familia. Por su parte también se 

apoya teóricamente de Doria Constanza Lizcano y sus aportes a la 

vinculación de la mujer al trabajo, así como de Jorge Orlando Melo y el 

desarrollo económico, político y social de la mujer en Colombia. Así 

también se soporta de las encuestas e investigaciones realizadas por 

entidades nacionales como, profamilia y la conserjería presidencial 

para la equidad de la mujer, e internacionales como la OIT 

El estudio investigativo se ampara epistemológicamente en el 

paradigma empírico analítico, debido a que se pretende evaluar las 

características de las mujeres cabeza de familia vinculadas al mercado 

laboral del barrio Boston del Distrito de Barranquilfa. La población está 
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representada por todas las madres cabeza de familia vinculadas al 

mercado laboral del barrio Boston del Distrito de Barranquilla, 

representada en una muestra de 30 mujeres, comprendidas en edades 

de 20 - 40 años de edad. 
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La condición de fa mujer como jefe del hogar ha crecido 

sustancialmente en los últimos años, su impacto puede estar asociado 

a muchos factores, ya sea porque sus esposos o compañeros no 

tienen trabajo, enviudaron, fueron abandonadas o, sencillamente, son 

madres solteras. 

Hoy día no es raro encontrar hogares donde la mujer es la única 

proveedora y ta cual es clave para la sobrevivencia de los miembros 

de la familia, son ellas las que deben suplir todas las necesidades de 

los miembros de la familia que dependen de ella. 

La situación empresarial actual exige cada vez más empleados 

óptimos, capaces de reflexionar sobre su realídad y proponer 

propuestas que implican un completo dominio del campo u oficio que 

se desempeñe, para lo cual la aptitud es elemento fundamental dentro 
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de los procesos operativos y administrativos de una empresa. Así 

también se requiere de personas competentes, altamente calificados, 

instruidos, con espíritu humanístico, con gran objetividad para asimilar, 

construir y socializar los conocimientos. La mujer que se vincula al 

mercado laboral debe suplir todas las expectativas mencionadas, para 

lo cual es importante el nivel educativo y como madre cabeza de hogar 

necesita del apoyo de los familiares para poder desarrollarse 

laboralmente a plenitud. 

En Colombia, de acuerdo con cifras de la Consejería Presidencial para 

la Equidad de la Mujer, el 30,9% de los hogares está 'comandado por 

una mujer', lo cual significa que son ellas las responsables absolutas 

de los ingresos familiares. Sin embargo, lo que pudiera ser visto como 

un ejemplo de superación de la llamada discriminación de género, 

también tiene un lado negativo: de acuerdo con la OIT, ellas ganan 

entre un 9 y un 25% menos que los hombres
f aunque tengan la misma 

preparación o, incluso, estén mejor preparadas para el cargo; algunas 

veces son acosadas sexualmente por sus jefes, tienen restricciones 
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para acceder a créditos bancarios y a pesar de estar sosteniendo 

económicamente sus hogares, tienen conflictos con el esposo porque 

éste no acepta verla como la jefa de familia. 

De cualquier manera, para las mujeres el trabajo ha significado una 

posibilidad de desarrollo personal, y la remuneración que perciben 

constituye un complemento significativo al ingreso familiar. Ello ha 

tenido un efecto sobre las funciones y relaciones económicas de la 

familia, sobre los patrones de autoridad y jerarquía, y en la distribución 

de responsabilidades. 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2005) contratada 

por el ICBF y Profamilia, con el fin de analizar las características de los 

hogares, la situación de la mujer, y los aspectos generales 

relacionados con la situación laboral y la salud sexual y reproductiva 

de la mujer en la Costa Caribe y el resto del país, se pudo establecer 

que en el 28% de los hogares de la Región Caribe tiene como cabeza 

de familia a una mujer y específicamente en el departamentos del 
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Atlántico es el que registra el mayor número a nivel nacional de 

hogares con jefatura femenina, con un porcentaje del 42%; en el 

ámbito laboral las mujeres cabeza de familia en el departamento del 

atlántico, presentan un porcentaje del el 22%. El estudio empleó como 

marco de referencia en censo de 1985. 

Con base en los anteriores planteamientos, surge el interrogante del 

conocimiento: 

¿Cuál es la caracterización de las mujeres cabeza de familia 

vinculadas al mercado laboral del barrio Boston del Distrito de 

Barranquilla? 

18 



3. JUSTIFICACIÓN

Las mujeres, durante mucho tiempo fueron aisladas en la esfera 

privada, donde se les destinaban únicamente las tareas domésticas y

familiares: como la crianza de los hijos. Sin embargo poco a poco han 

ido ocupando espacios públicos los cuales les ha permitido incursionar 

en el mercado laboral, logrando de esta manera otros papeles más allá 

que los de madre y esposa. Esto ha provocado una redefinición de las 

relaciones en la pareja y en la familia. 

Estudios desarrollados por la OIT expresan que para el año 2005 el 

49.0% de las mujeres están vinculadas al mundo laboral remunerado.1

Estos datos constatan que durante las dos últimas décadas, ha sido 

significativo el aumento de la participación femenina en el mercado 

laboral en América Latina, principalmente en Colombia. Entre las 

causas que podrían explicar esta participación, se encuentran: los 

cambios en la estructura familiar y el incremento de la jefatura 

1 VALENZUELA, M. Desigualdad De Género Y Pobreza En América Latina. OIT, 
Agosto 2005, p 23. 
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femenina; la crisis económica que han enfrentado los países y sus 

consecuentes bajas de ingresos en los hogares; el mayor acceso de 

las mujeres al sistema educativo, y las opciones de autonomía 

económica asumidas por las mujeres. 

A través del tiempo la mujer ha luchado para alcanzar mayores 

posiciones y cargos laborales. No obstante, el ingreso masivo de la 

población femenina al mercado laboral no se ha visto reflejado en el 

establecimiento de relaciones laborales equitativas entre hombres y 

mujeres, ni en igualdad de oportunidades. 

En et período 2001 - 2005, se mantuvo una considerable diferencia en

tre géneros - en promedio de 25,2 puntos porcentuales - lo que 

confirma la permanencia de barreras para el acceso de las mujeres al 

mundo laboral remunerado. El trabajo de "reproducción social" relativo 

al cuidado doméstico y familiar asignado a las mujeres, se considera 

como un determinante fundamental de esta desigualdad. 
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Sin embargo algunas compañías y/o empresas han implementado e 

innovado productos, estrategias de mercado y prestación de servicios, 

destinadas a ser promovidas y ejercidas por mujeres, debido a las 

habilidades propias del genero femenino, dentro de las cuales se 

pueden destacar: la inteligencia comercial, la capacidad para lograr la 

excelencia y para buscar una mejor forma de realizar el quehacer 

cotidiano de las prácticas laborales. Por su parte algunas mujeres que 

no son empleadas directas de empresas, han incursionado en la 

creación de microempresas o en el desarrollo y aprovechamiento de 

talentos como la artesanía, modistería, bisutería entre otras. 

La mujer cabeza de familia además de querer desarrollarse a nivel 

personal a través de una labor productiva, el trabajo se le convierte en 

una necesidad apremiante para poder satisfacer las necesidades 

básicas de su núcleo familiar. 
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El trabajador social como profesional está llamado a conocer todas 

aquellas problemáticas que afectan a la familia y a la sociedad, 

entendiéndose a la mujer como uno de sus integrantes y como el pilar 

que sostiene a la familia núcleo de la sociedad. 

La presente investigación tiene valor científico por cuanto aporta 

nuevos conocimientos, al entendimiento de las características de la 

mujer cabeza de hogar y a la vinculación de estas al mercado laboral. 

De igual forma tiene importancia institucional para la Universidad 

Simón Bolívar, por que además de resaltar su buen nombre ante la 

comunidad científica e investigativa, participa en estudios que 

promueven el desarrollo social, aspecto que va de la mano con su 

Misión e ideario bolivariano. 

La importancia personal y profesional radica en que a partir de este 

estudio las investigadoras se enriquecen como individuos a medida 
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que contribuyen en el entendimiento de las características de las 

personas y comunidad objeto de estudio; y como futuros profesionales, 

dado que la temática en estudio es un fenómeno muy frecuente y de 

vital importancia en la labor del trabajador social. 
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir la caracterización de las mujeres cabeza de familias 

vinculadas al mercado laboral del Barrio Boston del Distrito de 

Barranquilla 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICO$: 

• Conocer la estructura famtliar de la mujer cabeza de familia que

forman parte del presente estudio de investigación.

• Identificar el tipo de institución y área laboral predominante de este

grupo de mujeres madres cabeza de familia.

• Establecer las condiciones laborales de la mujer cabeza de familia

objeto de estudio de esta investigación, (Tiempo de servicio,
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continuidad laboral, tipo de oficio, ingresos económicos y horario 

laboral). 

• Determinar el nivel educativo alcanzado por las madres cabezas de

familia de este sector.

• Identificar la satisfacción laboral de las mujeres cabeza de familia

del Barrio Boston.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 SITUACION SOCIAL, ECONOMICA Y POLITICA DE LA MUJER 

EN COLOMBIA 

Según el texto reportaje de la Historia de Colombia del autor Jorge 

Orlando Melo,.¿ . La situación social, económica y política de la mujer en 

Colombia ha estado marcada por múltiples factores estrechamente 

vinculados a su condición sexual, la opresión y discriminación de la 

mujer es un hecho histórico que traspasa todas las clases sociales, 

está presente en una cultura patriarcal y machista que compromete 

hombres y mujeres. 

Las mujeres constituyen un grupo social que ha sufrido la experiencia 

histórica de una porción secundaria, dentro de la sociedad marginada 

de la vida pública, desconocida su personalidad jurídica por el estado, 

delegadas al ámbito hogareño, a la crianza y educación de sus hijos. 

2 
MELO, JORGE ORLANDO. Reportaje de la historia de Colombia. Plaza y Janes. Bogotá 

:1989 
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La educación de la mujer se redujo a la enseñanza de la religión, la 

escritura, la literatura y a cumplir con las obligaciones familiares. 

En aquellos tíempos, eran pocas las mujeres cabezas de hogar; 

puesto que por imposición social y cultural se mantenían relegadas al 

hogar y al mandato del esposo, aunque este no cumpliera con sus 

obligaciones de manutención familiar. 

En la actualidad, para nadie es un secreto que las familias en todo el 

mundo afrontan importantes cambios. En Colombia la conciencia 

crítica de las mujeres las ha llevado a organizarse y a constituir 

movimientos que reflejen espacios de participación social, religiosa, 

política y cultural. En el pleno siglo XIX y aun desde el siglo pasado, 

ya la mujer asumió el rol de madre cabeza de familia y con ellos 

contribuyó al surgimiento de leyes, programas y entidades que le 

prestan la ayuda necesaria para que esta labor sea privilegiada en 

muchos otros sectores, dando como resultado la facilidad de 

prepararse como madres, mujer, profesional y empleada. 
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5.2 ANTECEDFNTES HISTÓRrcos DE LA MUJER EN EL 

MERCADO LABORAL 

El trabajo desempeñado por las mujeres ha tenido una importancia 

vital desde la prehistoria, aunque su contribución a la economía ha 

variado según la estructura, las necesidades, las costumbres y los 

valores sociales. 

En la prehistoria, las mujeres y los hombres participaban a partes 

iguales en la caza y en la búsqueda de alimentos. Cuando se 

desarrollaron las comunidades agrícolas, y por lo tanto el surgimiento 

de los asentamientos humanos, el trabajo de la mujer quedó relegado 

a las tareas del hogar. Preparaban los alimentos, confeccionaban la 

ropa y diversos utensilios, se ocupaban de la crianza de los niños, 

pero también ayudaban a arar la tierra, recoger las cosechas y atender 

a los animales. A medida que se fueron desarrollando los centros 

28 



urbanos, las mujeres vendían o intercambiaban bienes en los 

mercados.3

Desde la antigüedad hasta la era moderna, se pueden establecer 

cuatro rasgos más o menos constantes acerca del trabajo remunerado 

de las mujeres: ( 1) las mujeres han trabajado por necesidad 

económica; las mujeres de menor nivel económico trabajaban fuera de 

casa, ya sea que estuvieran casadas o solteras, sobre todo si el 

sueldo de sus compañeros no permitía mantener a toda la familia; (2) 

el trabajo remunerado de las mujeres ha sido análogo a sus labores en 

el hogar; (3) aun trabajando, las mujeres han seguido 

responsabilizándose de la crianza de los hijos; ( 4) desde el punto de 

vista histórico, la remuneración percibida por las mujeres ha sido 

inferior a la de los hombres, y han desempeñado tareas que recibían 

menor reconocimiento material y social. 

.,SHUL TERBRANDT, Sahnya Globalización, Mujer y Desarrollo en América Latina y el 

Caribe. 

29 



En los países industrializados se están produciendo una serie de 

cambios, pese a que incluyen una mayor proporción de mano de obra 

femenina en la fuerza de trabajo; una disminución de las cargas 

familiares (debido tanto al menor tamaño familiar como a los avances 

tecnológicos que facilitan las tareas domésticas); mayor nivel cultural 

pe las mujeres y un mayor nivel salarial, así como tareas de mayor 

responsabilidad para las mujeres, que se emplean por motivos 

económicos y personales. Desde una estimación estadística, sin 

embargo, todavía no han alcanzado la igualdad salarial ni los puestos 

de mayor responsabilidad en ningún país. 

5.3 INCURSIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL 

El crecimiento de la fuerza laboral femenina ha estado asociado a 

diversos factores de índole económico, social y cultural cuyas 

características más sobresalientes se pueden enmarcar en los 

siguientes hechos: un proceso de transformación de la estructura 

económica por un acelerado proceso de urbanización; en donde la 
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partícipación det sector primario en la produccrón gtobat ha venido 

disminuyendo, al tiempo que aumenta aqueila que proviene de 

actividades manufactureras y especiaimente !as de servicios. 

Este cambio indudablemente que induce a una movilización hacia los 

centros urbanos, cuyos resultados reflejan la tendencia a concentrar 

grandes volúmenes de población y de mano de obra en estos centros 

originando una mayor movilidad ocupacional.
4 

Otro hecho destacable que ha favorecido el desarroHo y vinculación de 

la mujer en el mercado laboral tanto en la economía Barranquillera 

como a escala nacional ha sido el incremento de su nivel educativo. 

Desde finales de los años 80, las matrículas femeninas se equiparan a 

la masculina en todos los niveles, incluyendo la universidad. 

El ingreso de la mujer a la educación superior le ha permitido alcanzar 

un mayor desarrollo y af mismo tiempo escalar mayor independencia 

4 

· LIZCANO, Doria C. El Machismo Cede Ante el Empuje de la Mujer Modema: Las heroínas
del hogar. Universidad Nacional. Santa fe de Bogota: 2004.
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dentro de una sociedad que aún conserva rasgos machistas. La mujer 

irrumpe significativamente el ámbito universitario en ios años 60, 

período en que su participación se da en forma ascendente año tras 

año en las diversas áreas del conocimiento y sobre todo en aquellos 

que consideran exclusivamente para el hombre, perdiendo importancia 

ciertas áreas educativas tradicionales femeninas. 

Según estimativos dei Instituto Colombiano para el fomento de la 

educación (ICFES), en el año 2005 la carrera universitaria más 

solicitada por tas mujeres fue la de medicina, para la que se 

inscribieron 15.814, lo que representa el 16% del total de inscritas; el 

segundo iugar lo ocupó contaduría pública con 14.320 mujeres, es 

decir el 15%; la tercera carrera profesional más solicitada fue 

administración de empresas para la cual se inscribieron 13.905, es 

decir el 14. 7%; luego siguen: odontología 9.3%, derecho 7. 7%, 

ingeniería química 2.3%, comunicación social 3.3%, trabajo social 

3.4% y arquitectura 3.5%. 
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Según Doria Uzcano et aspecto que más ha contribuido en la inserción 

de la mujer al mercado laboral, es el hecho de ser madre cabeza de 

famiiia. ti En actualidad los hogares monoparentales encabezados por 

mujeres se constituyen en una de las nuevas tipologías famiiiares. Es 

decir, el incremento de la jefatura femenina cada día es mayor, según 

fuentes oficiales un poco más del 30% de los hogares en Colombia 

son encabezados por mujeres. 

5.4 SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL. 

En la participación de mujeres y hombres por áreas de desempeño, se 

observa que existe una menor concentración de las mujeres en áreas 

de mayor dinámica económica como construcción, transporte y

comunicaciones; mientras que su distribución es significativamente 

ampiia en los sectores de servicios, comercio, industria y agricultura. 

Esto es lo que se conoce como segmentación horizontal, 

S !bid 
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"caracterizada por condiciones laborares más precanas que ei 

promedio, y con menor reconocimiento económico y socia.L
1

'º 

Se estima que las ocupaciones masculinas son siete veces más 

diversificadas que las femeninas. Esto significa que hay más 

oportunidades para los hombres que para las mujeres. Además de 

poco diversificadas, las ocupaciones femeninas tienden a ser menos 

prestigiosas, por lo cual generan menor ingreso y menos 

oportunidades de desarrollo profesional que las masculinas'. A esto 

último se le conoce como segmentación vertical, que se refiere a la 

concentración de las mujeres en los niveles de menor jerarquía en 

cada ocupación. <S 

Entre 1992 y 2004, tuvo lugar una transformación fundamental en la 

participación de hombres y mujeres en razón de la posición 

ocupacional: los empleos asalariados disminuyeron y se produjo un 

6 ABRAMO, L. Notas sobre la incorporación de la dimensión de género a las políticas de 
empleo y erradicación de la pobreza en América Latina. OIT, agosto 2003, p 6. 

8 
Ibid 
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aumento det trabajo por cuenta propia; tendencia que se ha mantenido 

en los últimos años. La información del año 2005 demuestra que en 

ocupaciones como empieadas domésticas, la participación de las 

mujeres es mayor (11 %), con respecto a los hombres (0,4%), así como 

en trabajos familiares sin remuneración. No obstante, su participación 

como patrón o empleador es considerablemente menor."' Según el 

DANE, ·io la población ocupada por posición ocupacional en el último 

trimestre de 2005 está desagregada de la siguiente manera: empleado 

particuiar: mujeres: 32%, hombres: 35%; empleado del gobierno: 

mujeres 8%, hombres 5%; empleado doméstico: mujeres 11 %, 

hombres 0,4%; cuenta propia: mujeres 37%, hombres 42%; patrón o 

empleador: mujeres 3%, hombres 7%; trabajador familiar sin 

remuneración: mujeres 8%, hombres 4%. 

5.4.1 Ingresos. Estudios e indagaciones realizadas para América 

Latina, tanto por la CEPAL como por la OIT, plantean entre 20% y 30% 

9 
BONILLA, R. ¿Equidad de género? ¿Equidad social? Una mirada desde la educación y el trabajo. 

Universidad Nacional de Colombia, Observatorio de Coyuntura Socioeconómica. Boletín 14, p. 9. 

10 h , -'-·-ttprwww.u1me.gov.co 
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la brecha de menores salarios obtenidos por fas mujeres en relación 

con los hombres, en ocupaciones bajo condiciones similares; para 

Colombia se reconoce ia misma tendencia. Según datos de la CEPAL, 

las mujeres destinan al hogar casi la totalidad de los ingresos 

percíbídcs, en una proporción mayor a la que destinan los hombres. 

Esto desvirtúa fa idea de que el salario de la mujer es complementario 

en ei hogar y reafirma que en numerosas ocasiones es el mayor o el 

único ingreso existente. Por fo tanto, a pesar de las limitantes 

existentes, la mayor participación iaboral de las mujeres ha 

representado una significativa contribución económica, sea porque 

sobre elia recae la jefatura del hogar (en más de 30% de los casos 

aproximadamente), o por el aporte de sus ingresos a los gastos del 

hogar y al bienestar de la familia. 

5.4.2 Nivel Educativo. Con respecto a los niveles educativos, 

información del DANE y el DNP constatan una leve tendencia a 

mayores niveles educativos de las mujeres, excepto en los rangos más 

altos como doctorados. Igualmente se reconoce que los importantes y 
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para enfrentarse ai mercado de trabajo; como la de hallar empleos en 

otras tareas que no sean las de servicio doméstico.,¿ 

La mujer de mayor nivel educativo y estrato social más alto, en 

cambio, posee una estructura diferente de expectativas culturales y 

mayores posibilidades de contar con medios que le faciliten la crianza 

de los hijos 13 Estas mujeres, con crecientes niveles de educación, 

ingresan al mercado laboral en acompañamiento de los servicios 

modernos, incorporándose en los servicios sociales y financieros, en la 

administración pública o como personal administrativo en las nuevas 

empresas del sector manufacturero. 

12 SAUTÚ. 13. Educación y Estructura diferencial de oportunidades ocupacionales
\...L \.Jtl.11..Ja '..,H ... J tUJ\..llJ, J \. !\<!.. J. .t!tj.'lt'(I' t·,r¡{:.'U!!lU ,t I! !Ud!!(Jt.j!!Jf:'I H.(/. �.!� lU (li{/t/t'I ,u_cJ(. !!.I!! dt' I(•:) v•.1 (./ IU í..! !�l.) !i� !(}.") V'I • 

Desarrollo Económico, vol 31, N° 123, 1991. 

38 



5.5 NORMAS LEGALES QUE APOYAN A LA MUjER CABEZA DE 

FAMILIA 

Dentro de ta normatrva Colombiana para garantizar el apoyo a la mujer 

cabeza de familia encontramos en primer lugar la ley 82 de 1993, la 

cual ha significado un gran avance para las mujeres con jefatura del 

hogar, en virtud de haberse convertido en instrumento de desarrollo 

legal para favorecerlas. 

En el artículo primero de la presente ley se define a la mujer cabeza de 

familia de la siguiente manera: "toda mujer que siendo soltera o 

casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma 

permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o 

incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o 

incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o 

compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los 

demás miembros del núcleo familiar. "14

"Ley 82 de 1993. República de Colombia. Diario Oficial A/lo CXXIX No.41.101. Noviembre 3 de 1993. 8iblioteca Jurídica Digital 
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E:n ei artículo ocho de ia presente iey se estipula que el "Estado a 

través de sus entes, de otros establecimientos oficiaies o de tos 

particulares, creará y ejecutará planes y programas de capacitación 

gratuita y desarroifo de microempresas industríales, comerciales y

artesanales; empresas de economía solidaria y empresas familiares, 

donde la mujer cabeza de familia realice una actividad económica 

rentable." 
1

º Para tal efecto, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 

el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, DANCOOP, 

y los demás organismos de naturaleza similar existentes o que 

llegaren a crearse, a nivel nacional, departamental o municipal, 

diseñarán planes y programas dirigidos especialmente a la mujer 

cabeza de familia, para lograr su adiestramiento básico. En el artículo 

diez se decreta que "el Gobierno Nacional establecerá estímulos 

especiales para el sector privado que cree, promocione o desarrolle 

programas especiales de salud, educación, vivienda, seguridad social, 

crédito y empleo para las mujeres cabeza de familia. " 1

º

lbi<.i 

"' !bid 
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Por su parte la iey acuerda en el artículo quince que "las entidades 

oficiales de crédito y aquellas en las que ei Estado tenga alguna 

participación, organizarán programas especiales de crédito, 

asesoramiento técnico y vigilancia para las empresas y programas que 

tengan por objeto apoyar a la mujer cabeza de familia." j 1 

En un articulo publicado por la senadora Ciaudia Rodríguez, el 8 de 

agosto de 2006, titulado "las mujeres cabeza de familia, no están 

solas"; la doctora Rodríguez expresa, que aunque la ley 82 de 1993 

(de la cual fue autora) ha significado aportes sustanciales al apoyo 

especial de la mujer cabeza de familia, estas continúan 

experimentando condiciones de desequilibrio en aspectos como salud, 

empleo, educación, elementos indispensables para que sean 

verdaderamente establecidos sus derechos como ciudadanas de 

nuestro Estado Social de Derecho. La senadora sigue afirmando que 

en su gran mayoría, las mujeres cabeza de familia sobreviven de 

manera precaria, debido, entre otros, a la ausencia de instrumentos 

17 
(bid 
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que permitan cuantificar y cualificar la espscificidad de sus 

necesidades, unido ello, a su bajo nivel educativo y su a1ejamiento de 

una economía que las beneficie con herramientas productivas 

concretas. 18 

Este hecho evidencia la feminización de la pobreza en cabeza de las 

jefas de hogar, tema que ha generado debate y polémica puesto que 

son eiias las que acusan mayor atención en razón a la especificidad de 

sus problemas, que se tornan más vulnerables cuando además de ser 

pobres, sólo cuentan con un adulto en capacidad de proveerlo 

económicamente. 

1 R RODRÍGUEZ., Claudia. Mujeres Cabeza De Farní!ia, No Están Solas. Articu!o publicado 8 de
agosto de 2006 
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6. DEflN!ClÓrJ DE VARIABLES

6.1 DEFtNICiÓN CONCEPTUAL DE VARiABLES 

A continuación se definen las variabies de estudio, dentro de las 

cuales encontramos la mujer cabeza de familia y el mercado taboral. 

• MUJER CABEZA DE FAMILIA. Mujer con hijos menores de 18

años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan 

económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso 

familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo 

o entidad pública a la cual se encuentra vinculada.

• MERCADO LABORAL. Está determinado por la oferta y

demanda de empleo. 
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6.2 DEFJNiCiÓN OPERACJONAL DE VARIABLES 

1 OPERACIONAUZACION DE DE VARIABLES 
r··········v ARIABLE············· ofrvii�NskiNES······T···· ·,NDiCADORES r·····"·····fr�'úi����:�---= 

l • Comercia! ¡ Encuesta: 

C.APJ\.CTERlZA-
CiÓN DE MUJER 

CABEZA DE 
FAMILIA 

VINCULA.DA AL 
MERCADO 

w\BORAL DEL 
B.ARRIO BOSTÓN
DEL DISTRITO DE

i • Salud i O - 100 %

I e Educativo

l 1' Operativo 
¡ e Comunicaciones

Área laboral ¡ 
• Adrninistrativo

predomi:1ante del 
1 
. ., Secretariado 

sector e Abogacía 
1 
le Social

j • Ingeniería

'nTurismo 
l 
1 f(, Mecánica 

J � Artesanal 
1 

j 
• A�1aff abet� ' Encuesta: 

O- 100 %Nivel educativo l 
O 8as1ca 

,
pn

_
mana 

alcanzado por las j � Secunoana

BARRANOUILLL\ m�dre�-
ca�ezas de j e :écnic� .

ramilla oe este 
j o í ecnolog1co

sector. j a Profesional

J • Postgrado 

j � Especialización

j • Económica 

Satisfacción 

1 Poca -·- j 
· Buena

1 

L _________ _ 
Laboral 

1 ° Personal y 
� profesionai 
l 

1 Muy buena

j e Relaciones

··-----·-·-··--------··L'.:
bo1

�'._es ________________ __..J 
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7. CONTROL D� VARIABLES

7.1 EN LOS SUJETOS 

L-----·-··-··-·---?..9-��-!··-----·-··1--····· ······-·····--··�-�-?r�.?.? ....... -............... ! ................ ?..�?.����?·---·---- l
j : Seleccionando a I Es el objetivo de la 
J Condición de las j madres que estén jnvestigación. 
l. madres cabeza de¡ vinculadas dentro del 
.f_a!!.lilia. .. . .,,. ,, ¡ mer,�ado laboral. .. 1 . . .. 

'Escogiendo a las I f=l objeto de la 
Localización de las I madres cabeza de! investigación es 
madres cabeza de I familia que vivan en el! trabajar con esta 
familia vinculadas al ,

1 

barrio Boston del población. 

f..---- ----· 1 Bar�angui!!a. . + --- - --- ___ _ 
1 
mercado laboral. Distrito de 

,_, , , ,_ � ! ��.!���ona�do L---·- 1 �l o�j��� �� la¡ clJ.aaes oe 1as mad,
_
�s ¡ aquenas QtJe :�11g�n ! H ,v,e��1gacron es 1

1
;cabeza de famma ¡ entre 20 y 40 anos ae traoaJar con esta 

;�������as al mercado¡edad. __ _jpoblación. ________ J 

7 .2 EN EL AMBiENTE 

,¿QUE? 
[ Forma de aplicación 

1 
del instrumento. 

l-··-··-·-

,¿CO\ii10? 
lApHcando el 
l instrumento de modo 
1 individua!. 

¿PORQUE? 

1
1 be esta manera se 
tiene la oportunidad 

1 rl . 1 

1 ! : ... e atena.er as 1 inquietudes de las

J
1 

personas durante ,a 

.. ,. ...... ..J����;;:�� ... �.�- .¡� � ······--·-
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7.3 EN LOS INVESTIGADORES

J.¿QUE? .... . 
¡ Unidad de criterios. 

j ¿CÓMO? ! ¿POR QUÉ? 
� j Suministrando !a ! Se procura 

1 
, información a toda ia j homogenizar la 1 
población por igual y ! información para evitar ! 

l 
I en un lenguaje sencif!o i así confusiones y 1

J ¡ corno consigna I brindar una mejor 

_________ -···-··J��
r

!
n

����=��
cación .J =�����sª las___ _j 

7 .4 EN EL iNSTRUfv1ENTO

J¿QUE? 1 . . . ,.,,,... . ......... . 
. Manipulación objetiva 
de la información. 

1¿CÓMO?
l . -
l Mantentendo un 
j rnargen de 
j imparcialidad en el 

l 
, . ' 

¡¿POR QUE? � 
¡ Permite la elaboración 
de un trabajo de 
investigación objetivo. 

· manejo de la 
... .................................. .. . . .. .......... ., ...... ¡ ¡ n.f r:>.r..r.0.?..�i.9. .Q- ............................................. ............. . .......................... . .. .
e f bTd d ·

¡ 

Se!ecdonando un ! Esto aumenta el valor on.1a l,t a . t t f. bt ¡ . t'fi d \ t ct· l. mstrurnen o corda e. i cten neo e es u to. �-��--�-=-, �--�=,. ' .. · ... � ..... -�··- ___ ,.,,,,_,,_,, __ , __ ,_¡,_:;;_.==----· =" �.=··�--·-.....J
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8. ivíc TODOLOGfA

8.1 PARADIGMA 

El paradigma de investigación que sustenta epistemológicamente el 

estudio es el empírico�analítico, el cual se interesa por el conocimiento 

fundamentado en hechos demostrativo desde el punto de vista 

cuantitativo. 

Las ciencias empírico-analíticas o naturales, son las metodologías 

científicas que producen en una forma técnica el conocimiento útil. El 

énfasis en la predicción y el control de los procesos objetivos se 

relacionan directamente con los intereses técnicos. 

La base filosófica de esta forma de conocimiento es et positivismo. En 

esta corriente se afirma que solamente puede establecerse el 

conocimiento balido en referencia a la realidad externa, experimentada 
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por ios sentidos. La ciencía empirico-anaHUca se basa en ideales de 

explicación, predicción y control. 

Por todo lo anterior, este paradigma permite a la investigación tomar 

como punto central la descripción de las características de la mujer 

cabeza de familia vinculada al mercado laboral, a través de una 

evaluación objetiva que proporciona los resultados de una manera 

cuantitativa. 

8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que orienta metodológicamente es el 

descriptivo, definido por Abello y Madariaga (1986) como "el tipo de 

investigación que intenta describir las principales modalidades de 

formación, cambio estructura de un fenómeno, pero sin intentar 

determinar relaciones causales." 1
� Es por ello que esta investigación 

busca identificar las características de la mujer cabeza de familia 

19 ABELLO, Raimundo y MADARIAGA, Camilo Estrategia de evaluación de programas sociales 
Barranquilla: Uuinorte l 986 pagina 97 
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vinculadas al mercado faboraf del barrio Boston de! Distrito de 

Barranquilia. 

8.3 DISEÑO. 

El diseño es descriptivo, el cuai tiene como objetivo indagar la 

incidencia los valores en que manifiesta una o más variables, el 

procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos 

una o más variables y proporcionar su descripción. ¿u Por lo tanto en 

esta investigación se utilizará el diseño descriptivo con el propósito de 

describir como variables las características de la mujer cabeza de 

familia vinculada al mercado laboral. 

20 
HERNANDEZ SAMP!ER!, Roberto. Metodología de la investigación. 2 Ed. México: Me Graw 

Hill, 1998. p. 15, 96. 
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8.4 POBLACJON 

La población esta constituida por el universo de mujeres cabeza de 

familia vinculada al mercado laboral del barrio Boston del Distrito 

Barranquilla. 

8.5 MUFTRA Y MUESTREO 

Como muestra se escogieron 30 mujeres con la misma características 

de la población y como técnica de muestreo se escogió de forma 

simple y al azar. 

8.6 TECNICAS E INTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Como instrumento se diseñó una encuesta, la cual permitió recolectar 

la siguiente información: 

• Area laboral predominante del sector .
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Nivei educativo alcanzado por las madres cabezas de familia de 

este sector. 

• . Satisfacción laboral de ias mujeres cabeza de familia.

8. 7 PROCEDIMIENTO

La realización del presente estudio como proceso investigativo implicó 

una serie de fases, las cuales se describen a continuación: 

La primera fase de la investigación fue la selección del tema, la fase 

siguiente fue fa delimitación de la temática, que implicó la 

conceptualización inicial mediante el estudio de textos y consultas con 

profesionales expertos en la temática estudiada. 

A partir del conocimiento de la temática a investigar se limitó el 

espacio geográfico, la población y el enfoque metodológico. 
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Posteiíormente se realizaron ampiiaciones teóricas para de esta 

manera soportar la investigación, a través de un marco teórico
1 

para 

de esta forma avanzar con el trabajo de investigación. 

La fase siguiente consistió en contactar ta población y delimitar la 

muestra del estudio, para de está forma aplicar la encuesta 

correspondiente. Una vez aplicado los instrumentos, se procedió a 

sistematizarlos, tabularlos y cuantificarlos, a partir de lo cual se 

obtuvieron los resultados. 

Posteriormente se procedió a analizar los resultados e interpretarlos 

de acuerdo al marco teórico que sustenta conceptualmente el estudio. 

En la fase siguiente se formularon las conclusiones correspondientes 

de acuerdo a los objetivos planteados y a elaborar una serie de 

recomendaciones a partir de las experiencias de los investigadores a 

lo largo del proceso investigativo. 
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La fase úttima consistió en elaborar el informe final de acuerdo a los 

criterios y niveles de exigencia solicitados por la Institución 

Universitaria, a la cual se presenta el estudio. 
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9. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados encontrados en el estudio 

que describe las características de la mujer cabeza de familia 

vinculada al mercado laboral del barrio Bastan del Distrito de 

Barranquiila. 

Los resultados se presentan en tablas, que contienen las 

características evaluadas, las frecuencias en que se presentan y los 

porcentajes alcanzados. Posteriormente aparecen las descripciones 

de los contenidos y las interpretaciones de los resultados obtenidos, 

teniendo en cuenta tanto el contexto poblacional, como el marco 

conceptual que orienta el estudio. 
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Tabia Nº 1. Numero dé personas que dependen de las madres 

Cabeza de fammas. 

,____DESCRIPCION I FRECUENCIA POR CENT AJE 

I 0-2 miembros ¡ 9 30% 
r·---·--···-----··· .·····----···-·-······ .. -... -.. .................................. ·-·······-······························ ............................ ---······-····----
1 ___ 

3-5 miembros 
1 _ ----- - -------- - 20 �-----

66. r_ºlo -·. .
-·-
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Se observa en la tabla y gráfica Nº 1, los índices del número de 

personas que dependen económicamente de las madres cabeza de 

familia . Se evidencia un 66. 7 % de jefas del hogar que sostienen de 

tres a cinco miembros, considerándose el indicador más alto dentro de 

este rango. Así también se encontró que un 3.3 % sustentan de seis a 

ocho personas y que un 30% mantienen solo a dos integrantes de la 

familia. 

Las familias conformadas por más de tres integrantes, si bien no se 

consideran socialmente muy extensas, si pueden constituirse en un 

factor de desequilibrio en el funcionamiento familiar de hogares 

comandados por una mujer, puesto que además de tener que recibir 

ingresos suficientes para la manutención de estas personas, requieren 

de mayor tiempo y espacio para compartir en familia, lo cual es 

necesario para el desarrollo y esparcimiento familiar si tienen. hijos 

pequeños; sin embargo algunas jornadas de trabajo superan las ocho 

horas reglamentadas por la Ley, ya sea por que laboran en empresas 

que exigen horas extras, turnos nocturnos o por que como 
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trabajadoras independientes tengan que necesariamente ampliar el 

horario laboral para recibir mayores ingresos y poder solventar las 

necesidades básicas del núcleo familiar. 

Por otra parte, el bajo índice de familias conformadas por más de seis 

miembros (3.3 %), está relacionado con los cambios en la composición 

familiar a partir de la industrialización de la sociedad.l·i Siendo 

necesario disminuir el número de integrantes de las familias para los 

padres ( en especial las madres) pudieran disponer de mayor tiempo 

para atender los horarios laborales requeridos por las industrias; 

considerando además, que una familia con pocos miembros permite 

brinda¡ mejor calidad de vida de acuerdo con las asignaciones 

laborales. 

21 
lbíd, p, 89
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Tabia Nº 2. Parentesco, edad, oficio de las personas que 

dependen de las madres cabezas de familia 

A) Parentesco

DESCRIPCION FRECUENCIA 

Parentesco 

L.--

1 
Hijos 30 

1 [ ···· -E
sp

.o
s

os .. yío··· ...... 1 ··-···--··--····--·-·--······-·;

! l 1 ¡ compañeros ¡ 7 ! 

¡ l l I permanentes 

r - Pádres 1-- 3 

¡ 1 

1 Madres 
1
1 11 

1 

L 
Sobrinos 1 1 

' Hermanos 1-·g--····1. 
T' 1 

1 

� Abu:as 1 ' 

1--- Nl6t0S=r-3 J 
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o Hermanos

Parentesco 

1 1 

o Esposos y/o compañeros permanentes
o Padres

, oNietcs 
, •Sobrinos 

aTta 
oAbue!as 

1 

En la tabla y gráfica anterior se describe el parentesco de las personas 

que dependen de las madres en cuestión. Debido a que la población 

estudiada son precisamente madre cabeza de familia, todas tienen 

hijos a su cargo, es decir el 100% de la muestra. 

Por otro lado sólo siete tienen esposo o compañero permanente; sin 

embargo hay que precisar que dos de ellos son discapacitados, lo cual 

no les permite mantener vínculo laboral. Es oportuno recordar que la 

59 



Ley 82 de 1993, define a ia mujeí cabeza de familia a "aquei!a que 

siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, econúf11ica o 

S0,.:1alr""r-onto. O>"l fArma perma .... onto hiÍl"\S t'V'\Ol""ll"\feS pro·..-.·1os U otras \w" 11fl'lrr.wtL�7 \.,il Vt-11 JJJI ,u.,,.�v, IUJV ta1�1•v I P., 

personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia 

permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del 

cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda 

de los demás miembros del núcleo familiar". ü. Cabe aclarar que 

algunos de estas parejas pueden desempeñar actividades laborales 

ocasionales, ayudando de esta manera con algunos de los gastos de 

la familia. 

Así también los resultados permitieron observar que estas madres 

también conviven con personas que no son propias del núcleo familiar, 

tai es el caso de padres, madres, sobrinos, hermanos, tía, abuela y 

nietos. El hecho de que estas madres cuenten con el respaldo de las 

parejas y de otros familiares se constituye en un soporte fundamental 

tanto para la crianza de los hijos, el cuidado del hogar, como para 

ayudas económicas ocasionales. Por otro lado también puede ser un 

aspecto negativo, al aumentar la carga financiera por tener que 

22 Ley 82 de 1993, Op cit 
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sostener a otras personas que si bien son famiHares, no se constituyen 

como parte de la familia nuclear (Hijos, esposos y/o compañeros 

permanentes). 
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B) Edades

DESCRIPCIÓ
N

--
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Las edades de las personas que conviven con la pobiación estudiada 

están comprendidas en primer lugar por menores de 9-17 años de 

edad, con una frecuencia de 32 niños, posteiiormente le siguen las 

edades de 0-8 años, con frecuencia de 12 menores; los cuales se 

pueden constituir en los hijos, sobrinos y nietos. 

Las madres cabeza de familia que tienen personas menores a su 

cargo y tienen largas jornadas de trabajo no logran compensar el 

tiempo necesario que requieren los menores para sus cuidados, este 

hecho puede traer consecuencias: a nivel educativo, por el bajo 

rendimiento académico de los niños, al no disponer de apoyo materno 

en la realización de tareas y otras actividades escolares; y de 

comportamiento, por la carencia de supervisión en la conducta del 

infante en las actividades que realiza dentro y fuera del hogar. 

Posteriormente le siguen las edades de 18-41 años, presentándose 

índices de 17 personas, dentro de los cuales se pueden incluir hijos, 

parejas y sobrinos. Así también se puede observar que la frecuencia 
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de personas con edades entre 42-65 es de 14 y de 66-89 es de 11, 

entendidos como los padres, madres, abuelos, y tíos de las mujeres 

estudiadas. 
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C) Oficios

DESCRIPCION FRECUENC:A 

[__ _ _ __ Es��'.:
nt

�-- -·········-- --·········· ��-------1

Oficios j 
Empleado 15 

L 
' Trabajador independiente 12 

19 

16% 

12 

10% 

15 

. .  

Desempleado 

Oficios 

74 

61% 

19 

1 o Estudiante

1 aEmpleado 

' o Trabajador 

tndependiente 

... .J 

, o Desempleado 

Dentro de los oficios de !as personas que hacen parte de las familias 

con jefatura femenina, se pudo establecer que 29 de estas madres, 

65 



tienen familiares (hijos, sobrinos y nietos) que estudian, ya sea en 

colegios y/o universidades. Es oportuno mencionar que algunas de fas 

madres tienen más tres familiares en centros educativos. Que 

dependen económicamente de ellas. 

La situación anterior se convierte en un aspecto prioritario en la 

manutención de las necesidades básicas de la familia, puesto que 

todos los menores tienen derecho constitucional a la educación; cabe 

señalar que en la zona geográfica en que se realizó el estudio hay 

pocas instituciones educativas públicas, lo cual conlleva a que las 

madres tengan que vincularlos a instituciones de orden privado, 

generando mayores costos en sus economía. 

A su vez se puede observar en la tabla y gráfica anterior que hay 15 

personas empleadas y 12 que son trabajadores independientes que 

hacen parte de las familias comandadas por mujeres. Contar con 

personas dentro del núcleo familiar que estén laborando, se constituye 

en un apoyo financiero para estas madres, debido a que es un 
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miembro menos al que hay que sostener y porque este además le 

puede ayudar en algunos de los gastos del hogar. 

Es importante mencionar que i.a frecuencia de desempleados es de 19 

personas, cifra que se considera alta, pero que va de la mano con las 

estadísticas nacionales de desempleo. Este aspecto lleva a indica¡ que 

algunas de las madres cabeza de familia deben sustentar por si solas 

todas las necesidades del hogar, sin otro apoyo económico. 
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T abia Nº 3. Vivienda 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA I PORCENTAJE 
�------··----···-· -------- ·------1 Propia 6 
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En ia tabia y gráfica Nº 3 se indica el tipo de vivienda en que habitan 

las familias con jefatura femenina: se observa un alto porcentaje 

(43.3%) de viviendas en arriendo, lo cual incrementa los gastos 

mensuales que deben cubrir estas mujeres. Es oportuno señalar que 

el Barrio Boston es de estrato cuatro y que por ello los arriendos de las 

viviendas de esta zona superan cifras de hasta seiscientos mil pesos, 

teniendo en cuenta que el SML V es inferior a esta cantidad. 

Vivir en casa de familiares, es el segundo índice mas común, 

presentándose un porcentaje del 33.3 %. Habitar en la vivienda de 

familiares evita que las madres cabeza de hogar tengan que destinar 

parte de sus ingresos a arriendos, y de esta manera poder utilizarlos 

en otros gastos que son igual de importantes y necesarios. Sin 

embargo, no vivir en casa propia, puede ser un factor de desventaja a 

la hora de tomar decisiones al respecto de la familia, puesto que 

deben tener en cuenta la opinión de los propietarios de la vivienda. No 

siendo así en aquellas mujeres cabezas de hogar que pueden 

disponer de una casa propia, las cuales equivalen al 20%> de la 
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de vivienda. 

Tabia Nº 4. Niveles de escoiaridad. 

DESCRiPCiÓN FRECUENCIA POR CENT AJt: 

i Pnrnana 1 3.3 °ío i 
i 1 1 i 
!--······-··-···-·---·----·····--·-·-··-·-t·------------·-··············-··-·--·······-+-·-------····----··-·�

¡ Secundaíia ¡ 6 i 20 'Jó 1 

r ---�-
i
-écnico --- + ---· o - . ... -- i-· 26. 7 %

¡ 
1 i I i 
¡- -· i 11 

1
, T .::.r-;·1.r,!/-,,-ú,�.-, ¡· 4 

1 1 "'"-'S VlV�J'\J',J 
f' I 
�,� 
/V 

i i 1 

t - D;.:...;:.:_;:;:__,_1 
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1 ":>D 7 0/ ¡ r I v11::;;::,1v1 ta, ¡ 1 : ¡ ...;v., 10 

r---· Tct¡i!cs -1 35--··---t----fóoo/; 
1 ·-------·-· l ·--�···-- __ _L_ ·····-··- 1 
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Gráfica Nº 4. Niveles de escolaridad 
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En la tabla y gráfica Nº 4, se observan los niveles educativos de las 

madres cabeza de familias del barrio Boston de la ciudad de 

Barranquilla. En cuanto a la educación profesional se encontró un alto 

porcentaje, equivalente al 36. 7 % de las personas encuestadas; en el 

nivel técnico se registró un índice del 26. 7 %, mientras que en el 

tecnológico una cifra del 13.3%. 

Esta tendencia a mayores niveles educativos está relacionado con la 

esfera socioeconómica de la cual hacen parte las mujeres estudiadas, 

puesto que cuentan con los medios económicos que facilitan el acceso 
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a carreras técnicas, tecnológicas o profesionales; a su vez consideran 

que a mayor nivel de educación, mayores oportunidades de trabajo y 

por supuesto mejor calidad de vida, tanto personal como familiar. 

El nivel de educación básica primaria, evidenció un índice del 3.3 %,.; 

por su parte la educación básica secundaria alcanzó un porcentaje del 

20%, el cual se estima que es alto para el estrato socioeconómico de 

las mujeres cabeza de familia que conforman la población objeto de 

estudio. Estimando que el mercado laboral para estas mujeres con 

bajo nivel académico es limitado, teniendo desempeñar cargos de tipo 

operativo, artesanales y/o como trabajadoras independientes, los 

cuales aportan bajos ingresos para la manutención familiar. 



Tabla Nº 5. Vinculación laboral 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1----------+-------------------1-----------l

30 100% 

Gráfica Nº 5 .. Vinculación laboral 

30 
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Se puede evidenciar que ei í 00% de ias mujeres jefas del hogar están 

vinculadas a algún tipo de oficio laboral, con lo cual pueden de alguna 

manera cubrir las necesidades básicas de los miembros de las familias 

que dependen de ellas. 
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Además de visualizar al trabajo como un medio de superación 

personal, estas mujeres por su condición de "cabeza de familia" tienen 

la obligación inevitable de laborar, puesto que de ella depende el 

sostén de cada una de las personas que conforman su familia. 

Hay que recordar que una de las características fundamentales de la 

población objeto de estudio es que además de ser madres cabeza de 

familia, debían estar vinculadas en el mercado laboral, ya sea como 

empleada o como trabajadora independiente; de allí que el 100% de 

las personas encuestadas tengan vinculación laboral. 
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Tabla Nº G. Tipo de Institución donde se encuentra vinculada

laboralmente 

1 DESCRiPCION FRECUENCIA l PORCENTAJE 

1 Pública 1 9 1 30 % 1 
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En la tabia y gráfica anterior se identifica el tipo de institución donde se 

encuentran vinculadas laboralmente las madres cabeza de hogar. El 

36.7% forman parte de entidades privadas y el 30% en 

establecimientos de orden público. La vinculación a organismos 

gubernamentales puede estar mediado por influencias políticas, este 

hecho no permite en algunos casos la continuidad laboral, puesto que 

las direcciones y gobernaciones políticas son modificadas 

temporalmente. 

Pertenecer al recurso humano de una entidad privada, le permite a la 

madre cabeza de familia y a su núcieo familiar, disponer de ciertos 

beneficios, dentro de los cuales se pueden mencionar: la vinculación a 

entidades promotoras de salud (EPS), disminuyendo con esto los 

costos destinados a está área fundamental del bienestar familiar. Así 

también de subsidios para educación, vivienda y recreación, 

destinados por la misma empresa o por las cajas de compensación 

familiar, lo cual se considera un apoyo para la economía de la familia. 
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No siendo igual para las madres trabajadoras independíentes, 

representado por 33.3% de la muestra, quienes además de esforzarse 

para alcanzar las metas de ingresos mensuales, deben solventar todas 

las necesidades de la familia sin ningún tipo de apoyo en aspectos de 

salud, educación, vivienda y recreación. 
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Tabla Nº 7. Tiempo de servicio y continuidad laboral 

DESCRIPCIÓN 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

lnferíor a un año 1 4 
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Et tiempo de servicio laboral más frecuente, es aquel mayor a un año 

(86. 7% ), esta cifra se considera relevante, puesto que permanecer en 

un cargo laboral por mas de un año asegura ei crecimiento y desarrollo 

profesional en la entidad a !a cual pertenece la madre cabeza de 

familia, permitiendo de esta manera obtener aumentos salariales y con 

ello mejorar el bienestar y calidad de vida de sus familiares. 

Soio ei 13.3 % tienen tiempo se servicio inferior a un año, este aspecto 

no asegura en el futuro la continuidad laboral dentro de la misma 

entidad, puesto que al terminar el contrato de trabajo ( que en algunas 

ocasiones es menor a cuatro meses) la empresa puede prescindir de 

sus servicios y consecuentemente con ello quedar la jefe del hogar 

desempieada. 

Por otra parte el 83.3 % tienen una continuidad laboral permanente y 

un 16. 7 % inconstante. Permanecer continuamente al mercado laborai, 

es un factor fundamental para estas mujeres por su condición de 

"madres cabeza de familia", por que de esta manera aseguran los 

recursos para ei sostenimiento de la parentela. Mientras que si es 
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inconstante puede orígínar un desequiilbrio en !as finanzas del hogar y 

por ende en todas tas áreas, considerando a !a familia como un 

sistema en el que si uno de componentes de afecta, todos los demás 

de ven influenciados por este. 
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Tabia Nº a. Tipo de oficio desempeñado en la Institución. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Secretaria 3 10 % 

Operaria 2 6.7% 

lmpulsadora comerciai 1 3.3% 

Gerente 1 3.3% 

Asistente administrativa 2 6.7% 

Trabajadora social 1 3.3% 

Docente 2 6.7% 

Abogada 1 3.3% 

Psicóloga í 3.3% 

1 ngeniera de sistemas 1 3.3% 

Enfermera 3 10 % 

Comerciante 5 16.7 % 

Modista 1 3.3% 

Médico 1 3.3 ºlo 

Celadora 1 3.3% 

Estilista 1 3.3% 

Contadora 1 3.3% 

Rectora 1 3.3% 

Recepcionista 1 3.3% 

"V 

t 
1 

1 o -a,es 30 10 0% 
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En ia tabia y gráfica Nº 8, se puede observar que el oficio que más 

realizan las madres cabezas de familia es el de comerciante con una 

frecuencia de 5, representado por el 50% de las trabajadoras 

independientes registrado en la tabla Nº 6. Este tipo de oficio es nuevo 

para el género femenino, puesto que anteriormente era designado a 

los hombres; cada día son más las mujeres en el comercio, debido a 

que se ha encontrado que tienen mayores habilidades comunicativas y 

de expresión que el género masculino; así como para persuadir acerca 

de las cualidades de un producto. 

Los oficios de secretaria y enfermera alcanzaron porcentajes de un 

10%, para cada uno. Este tipo de actividades son desde hace mucho 

tiempo atribuidas socialmente al género femenino por sus 

capacidades, tales como: empatia, 

comunicación. 

organización, tolerancia y 

Cabe señalar que cada día más se van agregando mujeres a nuevos 

oficios, tal es el caso de la población estudiada, donde el 6. 7% 
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equivalente para cada oficio, esta realizando actividades operativas, 

de asistente administrativo, y docente. 

Por otra parte la muestra alcanzó porcentajes del 3.3% para oficios 

como: impulsadoras, gerentes, trabajadoras sociales, abogadas, 

psicóloga, ingeniera de sistemas, modistas, médicos, celadora, 

estilistas, contadoras, rectora y recepcionista. Si bien es cierto que los 

porcentajes no son altos dentro del presente estudio, cabe señalar que 

algunas de estas actividades no se consideraban propias de realizar 

para la mujer {abogadas, gerentes, ingeniera de sistemas y 

contadoras). Concluyendo que las mujeres van ajcanzando mayores 

papeles dentro de la sociedad actual. 
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Tabia Nº 9. Satisfacción laboral 

DESCRIPCION FRECUENCIA i PORCENTAJE ¡ Totales
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Dentro de la satisfacción laboral económíca, se puede establecer que 

el 40% es buena, Jo que quiere decir que de aJg.una rnanera pueden 

cubrir con aigunas las necesidades y requerimientos de ia familia a la 

cual sostiene la madre cabeza de familia. El 36. 7% manifiesta que 

reciben poca satisfacción en está área, aspecto que infiuye en el 

confort que estas mujeres pueden brindarles a los miembros de su 

núcleo familiar. Mientras que solo el 23.3% asegura obtener una 

satisfacción financiera muy buena; es decir que solo siete de las 
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personas estudiadas pueden cubrir co1npietamente tas necesidades de 

su familia. 

El segundo aspecto que conforma la satisfacción laboral es a nivel 

personal y profesional, dentro del cual se evidencia que el 70% dice 

que es buena, se consideía que este porcentaje es alto con respecto a 

la muestra seleccionada; el 23. 3 % la cataloga como muy buena y sólo 

ei 6.7% asegura que la satisfacción es poca. El hecho de sentirse a 

gusto en esta área permite que las mujeres puedan desarrollar sus 

potenciales al máximo y realizar una labor con calidad, lo cual puede 

incidir en ascensos laboraies y con ellos aumentos salariales, a su vez 

influye en su estado de animo y en las relaciones interpersonales con 

los familiares, compañeros de trabajo y demás personas de su 

comunidad. 

El último aspecto de la satisfacción laboral contemplado en el presente 

estudio son las relaciones laborales, entiéndase por ello los lazos y 

cercanía con los comparieros de trabajo. El 50 % de las madres 
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estudiadas, cataiogó este tipo de relaciones como buenas; el 30 °/o de 

muy buenas y .ei 20 % de poca o baja. Un buen manejo de las 

reiaciones de trabajo hace que ei dima iaboral sea oportuno para el 

desarrollo personal y profesional y disminuye los riesgos psicosociales 

en el trabajo, como por ejemplo el estrés, el cual puede afectar la 

armonía del hogar. 
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Tab;a N� 10. Clasificación de ingresos 

DESCRIPCIÓN FRECUENC1A j PORCENTAJE

1SMLV i 2 1 6.7% �
···-··· ··-·-� --·_· � --···-······-··---··-·····+----· .. ···---···················-----------··· ···········--··-······-··.---·

,.,
·
o

----

l S.M.L.V I 10 ¡ 33.� ¼ 
... 

3-4 S.M.L.V 
1 1 

1 16 1 53.3°/4

Másde5S.ML.V ! 2 6.7% 
··-····----·J

Tota�es 30 100% 
j 

Gráfica Nº 1 O. Clasificación de 

ingresos 
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En lo que respecta a ia clasificación de los ingresos, descritos en la 

tabla y gráfica Nº 1 O, se puede observar que el 6. 7% reciben 1 

S.M.L.V y el 33.3%, 2 S.M.L.V, estos salarios no compensan con las

necesidades que se deben suplir en un hogar y más aun cuando es 

comandado por una mujer. Hay que tener en cuenta que el 43.3% 

deben cancelar arriendos; que 29 de las madres estudiadas tienen 

hasta más de dos hijos en la escuela y en la universidad; a su vez 

deben cumplir con la alimentación, vestido y recreación de cada uno 

de los miembros de la familia. 

Mientras que el 53.3% gana de 3-4 S.M.L.V, y el 6.7% recibe más de 5 

S.M.L.V. Este aspecto va de la mano con los índices de los niveles

educativos (profesionales, tecnológicos y técnicos) y con el tipo de 

oficios que desempeñan las madres cabeza de familia (gerentes, 

docentes, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, rectora, 

contadora, médico, comerciantes, ingeniera de sistemas) . 

9-0 

. . ... 

•

• 
+ • 

.. · 

. " /' 

-'·�····'·/". . ·.". ·.· .. � --�;,. 



Sí bien es derto que son pocas las personas en Colombia que ganan 

de 3-4 S.M.L.V, para una mujer cabeza de famiiia no es muy 

representativo teniendo en cuenta que son pocas las que cuentan con 

el apoyo financiero ocasional del esposo y/o compañero permanente, y 

demás familiares que conviven con ella. Además hay que considerar 

que la mayoría de los hogares están conformados por 3-4 personas 

(53.3 %), como se puede corroborar en la tabla y gráfica Nº 1. 
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1 
1 

Tahia Nº 11. Horario laboral en relación al tiempo para compartir 

con la fmnma. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco 24 80% 
1 1 

�--·--- • -�·-·. ···--·-·········+--·---···----·--··--······· � ....... .,.,.,.,,.,_.,.,,........ .. ......... ., ................. - -----·---··------j [_ �ctecuacto ¡ tl 
i 

zu% 
_j 

1 Totales 1 30 1 100% 1 

L ____________ , ________ .:... -·--·-··-··--·······----·-·-·---···-·L·-·-········---·�·-----····-_J

Gráfica Nº 11. Horario laboral en 

relación al tiempo para compartir con 

la familia 

6 

20% 

80% 

9?. 

1
0Poco

1 

o Adecuado:
i 



En ia tabia y gráfica Nº 11, se presenta el horario laboral en relación al 

tiempo para compartir con la familia; de lo cual se puede indicar que el 

80% de las mujeres cabeza de familia disponen de poco tiempo para 

compartir con sus familiares, debido a los horarios laborales. Esto 

hecho no contribuye en las relaciones afectivas y de comunicación con 

sus hijos y otros miembros de Ja familia, por otra parte impide que 

estas madres no estén por completo al tanto de los asuntos que 

ocurren dentro de sus hogares. 

Por su parte el 20% restante de la población estudiada describe que el 

tiempo compartido con sus familiares es adecuado, gracias a la 

flexibilidad del horario laboral. La crianza de los hijos y el apropiado 

funcionamiento de la familia está mediada por la cantidad y calidad de 

tiempo que se dedican los miembros entre sí, la madre se constituye 

en el pilar fundamental de esta interacción, al inculcar tas normas y 

valores a los hijos; y al ser el puente de comunicación entre todas las 

personas que conforman el núcleo familiar. Sin embargo este 

porcentaje es considerablemente bajo, con respecto a la población 
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estudiada, es decir que solo seis de treinta personas, expresaron estar 

conforme con este aspecto, afortunadamente algunas de estas 

mujeres conviven con esposos y/o compañeros permanentes; y 

padres, madres, tíos, abuelos, entre otros; quienes le pueden 

colaborar en et cuidado y crianza de los hijos. 
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i O. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conciusiones del estudio, para lo cual 

se tuvo en cuenta no solo los hallazgos de los resultados, si no 

además la interpretación desde la perspectiva teórica, 

• Dentro de las áreas Jaborales predominantes del presente estudio,

se destaca: comerciantes; secretaria y enfermeras; operarias, 

asistentes admjnistrativas, docentes, impulsadoras comerciales, 

gerentes, trabajadoras sociales, abogada, psicóloga, ingeniera de 

sistemas, modista, médico, celadora, estilistas, contadora, rectora y 

recepcionista. Lo cual permite señalar que cada vez son mayores los 

espacios laborales en los que incursiona la mujer, en que antes no le 

era permitido desempeñarse, sin embargo aun se observa que 

realizan actividades que son catalogadas socialmente como exclusivas 

del genero femenino. 
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Estas actividades u oficios los reaiizan en su mayoria en instituciones 

privadas, segujda de las .públicas, con un tie·mpo de se,vicio mayor a 

un año y con una continuidad laboral permanente. Sin embargo 

algunas son trabajadoras independientes ya sea por que no han 

podido vincularse a una empresa o por que prefieren realizar labores 

independientes para disponer de más tiempo para compartir con los 

familiares. 

Los ingresos obtenidos por estas madres oscifan entre 2-4 S.M.L.V, 

los cuales no se consideran suficientes para sustentar los gastos 

(vivienda, educación, alimentación, vestido y recreación) de familias 

conformadas por más de dos miembros, pero que en su mayoría no 

superan los cuatro integrantes. Es de gran ayuda para estas madres 

tener familias pequeñas, lo cual le permite ofrecerles mejor calidad de 

vida, atendiendo a sus necesidades básicas. Como ya se ha 

mencionado la composición familiar se ha visto modificada a través 

del tiempo por la industrialización y la vinculación de la mujer al 

mercado laboral, requiriendo que el número de los miembros de la 
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famii!a sean menos, para que la madre pueda desempeñarse en otros 

campos diferentes aJ hogar. Este aspecto se ve representado en los 

resultados de !a investigación. 

Es importante señaiar que ios salarios de las mujeres en algunas 

ocasiones son inferiores at de los hombres. Estudios e indagaciones 

realizadas para América Latina, tanto por la CEPAL como por la OIT, 

piantean que entre 20% y 30% de salarios obtenidos por las mujeres 

es mucho menor en reJación con obtenidos por los hombres en 

ocupaciones bajo condiciones similares; para Colombia se reconoce la 

misma tendencia. 

• Los hogares con jefatura femenina en el barrio Boston de la ciudad

de Barranquiila, cuentan con mujeres que en muchos de los casos 

poseen estudios de niveles profesionales, técnico y tecnológico; lo cual 

les permite aspirar a cargos laborales altos y medios, con opción de 

ascenso e incremento salarial. 
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Este aspecto está directamente relacionado con la inserción de la 

mujer a las instituciones de educación superior� en especiai en .ios 

estratos medios y altos, tal es el caso de la población estudiada que 

pertenece al estrato socioeconón1ico cuatro. 

Por otra parte es común que en este nivel económico, manejen la 

premisa de que a mayor nivel educativo, mejores opciones de trabajo y 

mejor calidad de vida personal y familiar. 

Sin embargo una minoría de las personas objeto de estudio están en 

los niveles educativos de secundaria y primaria, es de esperar por ello 

muy difícilmente puedan obtener cargos e ingresos suficientes para el 

sostenimiento de ias personas que están a su cargo. 

• En cuanto a la satisfacción laboral se pudo observar que en

términos generales es buena, que los porcentajes no están por debajo, 

ni por encima de lo normalmente esperado por las madres cabeza de 

familia. Poder sentirse a gusto a nivel económico, no solo sirve como 
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incentivo en ei trabaje, sino que además permite cubrir que la mayoría 

de las necesidades del hogar, en el cual ella es la única o mayor 

sustentadora. Cabe señalar que dentro de este nivel se observó un 

alto porcentaje de madres que no se sienten satisfechas con Jos 

ingresos que reciben, esto se puede relacionar con aquellas que 

obtienen de uno a dos salarios mínimos legales vigentes, los cuales no 

les permiten cubrir con los gastos generados por el hogar. 

No solo es importante la satisfacción económica en el trabajo, sino que 

además se consideran igual de importantes la satisfacción personal y 

profesional, así como las relaciones laborales. Un individuo que siente 

que crece y se desarrollo como persona1 como profesional y en sus 

relaciones con los demás compañeros, es un excelente recurso 

humano dentro de cualquier empresa o institución, puesto que crea 

sentido de pertenencia y realiza su labor con eficacia, promoviéndose 

a mejores cargos y a mayores salarios que puede destinar al 

crecimiento familiar. La mayoría de las mujeres cabeza de familia que 

conforman el presente estudio, expresaron sentirse conforme en cierta 
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medida con estos aspectos. Se puede inferir al respecto que sí bien es 

cierto que algunas no están a gusto con los ingresos obtenidos, si lo 

están con la posibilidad de avanzar y escalar mejores cargos y con las 

relaciones interpersonales entre los comparíeros de trabajo. 
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11. DISCUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación y las 

experiencias de las investigadoras, se formula en el estudio las 

siguientes discusiones y recomendaciones: 

A futuros investigadores: 

Realizar estudios encaminados a determinar las relaciones y 

dinámicas de las familias encabezadas por estas mujeres, quienes 

además de tener que cumplir con los deberes del hogar, deben 

trabajar para sostener a los suyos. 

A la población estudiada: 

Debido a que tos hogares con jefatura femenina, están en constante 

crecimiento y vulnerabilidad en nuestro país, se invita a estas 
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valientes mujeres y a las organizaciones dedicadas a ayudarlas, para 

que incidan directamente en hacer valer los derechos iegales para que 

no se les vulnere. 

A la Universidad Simón Bolívar: 

Para que a través de su programa de extensión universitaria, se 

promuevan actividades que contemplen la asistencia social, 

psicológica y legal a las mujeres cabeza de familia y su vinculación al 

mercado laboral. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA No 

CARA·CTERIZACIÓN DE ·LA MUJER CABEZA DE FAMILIA VINCULADA AL 
. --- - - - -

;· -� - - ,. .... ¡J .ifi: • • BAPRlO DEL DlSTRiTO 
.---

uc 

BARRANQUILLA. 

Agradecemos a usted la colabOíación que pueda brindarnos al responder la 
presente encuesta, cuya finalidad es la de construir colectivamente una 
descripción de las características de la mujer cabeza de familia vinculadas al 
mercado laboral del barrio Boston, a partir de su experiencia. 

Los datos que de aquí se deriven sólo van a ser usados como bases y 

fundamentos para la investigación y no incidirán en nada en su actividad. Muchas 
Gracias. 

1. Cuantas personas dependen de usted Nº __ _

2. Composlción familiar. Describa en la siguiente tabla las personas que
conviven y dependen de usted .

. Nº 

.. . Nombre I Parentesco I Edad I Oficio I c:r���e
L _________________ ·····-- ·-······± . ·- .. . .. f···--······-L··-··-·····-·-· ··-·---·+--·---{-----=-... -t·----· 1 1 l 
<---� -·--·-··-···-·--·······-·-···--··---··-·---······-! ---------¡-------· ·--.. -----------¡-- . ¡ 
.._ __ ,, ______ -- -··--t- ····--- r· - -·· ·- . .  - l--·- ! __J 

·····-------

t� r...=-_---_-------- �1 1----1- - ---· 1 1
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3. La vivienda donde usted vive con su familia es:

Arrendada 

Otro 

4. Grado de escolaridad alcanzado. (marque con una X)

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

T ecno!ógico _ 

Profesional Titulo otorgado __ _____________________ _ 

Postgrado_ 

Especialización _ 

Otro 

5. Se encuentra vinculada laboralmente SI NO 

,.. 

•.• 

-r· 

' 
t - t - L.. t.. .. : .. 

.,_.. ,,,;...,.,u·rtr .t, 111 

una X) 

Empresarial __ 

Comercial 

Hospitalaria __ 

Educativa 

Gubernamental 

Trabajadora Independiente __ 

Otro 

- . . . �·- (' ...... 
t-'I U .1 lf-!l ll l r'i 

------------------
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En caso de que su 

, .... ,,.. ,,. . .; - ._ ......... ..,.._, ,� 
,r11 n ,, f"ffi f ,�, n� 



7. Tiempo De Servicio (Marque con una X)

Inferior a un Año 
Mayor a un año __ 

,..... ,. t 1 , ,.. - . 1 .• 1 f 
, ... -.;Tu,,-.� �u411 t-'-'1i ,,.� �Ht1•�.-�lt� .-.! .. u.--,'!'-\-.,, \,jllU flf'::'fr_HHJ '·�·�·-.. � 

(Marque c.on una X) 

inconstante 

9. Tipo de oficio desempeñado en !a Institución.

10.Satisfacción laboral. Usted se siente satisfecha con el oficio que realiza en las
siguientes áreas: (Marque con una X)

Económico 

Bueno ----
� • l .... . ..... . 

t',.U"" ! .. )UC! 'U 

Crecimiento p�rsonal 
V _ ... 

Poco ----
t"""I •. . 
':)•U- IJ 

Muy Bueno __ 

Relaciones Laborales 
u '.! 

-----

Bueno ----

.,A .. J""\.I ·e: . , • J • 1 
. t � t 1 ' ·t· 

t ' i .. ,, .. ,...,. �r-:i ;� ..... , ,.; ii\�· �..;,e;.; fi'f-_f)f1t1filr{'{)S � .�,;;. Ci.Jfjffr as f1t1(:t-5HJ8{J8S oe ,A Faíriiiiéi. 
(Marque con una X) 

Un Salario l\,1ínimo 
Mayor de un Salario Mínimo __ 
�v�ayo1 dE: t;-¿,:::-, �.,.latio Min¡,n,1 
Otro __ ¿Cuál? __________ _ 

12_(:';:¡.:;/in;;.:> --;¡ Pl :·,v,i<do :'"';_,0,al t;::, ,:1d,.:.c¡,�do üa,a üue usted .ouc:da co,,iv_:--a,1.;1 
' j ¡ 

tiempo con su familia. (Marque con una X) 

r•i(.o 

Adecuado 

GRACJAS ... 
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