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RESUMEN 

 

Debido a las políticas neoliberales, se incrementaron las desigualdades socioeconómicas 

y han generado que las mujeres, antes inmersas mayoritariamente en el rol de amas de 

casa, se incorporaran a la jornada laboral, y –al igual que los hombres - se desplazan de 

sus lugares de residencia hacia otros municipios de las zonas metropolitanas buscando 

una mejor calidad de vida por medio de empleos mejor remunerados. Esta movilidad 

residencia-trabajo, es una variable que puede revelar algunas diferencias en el empleo 

por género, ya que puede revelar que hombres y mujeres no tienen acceso al mismo 

conjunto de oportunidades laborales. El presente trabajo pretende, a través del análisis 

espacial, identificar cuanto y hacia donde se desplazan los hombres y mujeres de la 

Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

Palabras clave: commuting, género, justicia social, desigualad de oportunidades, 

análisis espacial. 
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ABSTRACT 

Due to neoliberal policies, socioeconomic inequalities have increased and women, 

previously immersed mostly in the role of housewives, have joined the workday, and - 

like men - move from their places of work. residence to other municipalities in the 

metropolitan areas looking for a better quality of life through better paid jobs. This 

residence-work mobility is a variable that can reveal some differences in employment 

by gender, since it can reveal that men and women do not have access to the same set of 

job opportunities. This paper aims, through spatial analysis, identify how much and 

where men and women of the Metropolitan zone of Mexico City move. 

Keywords: commuting, gender, social justice, inequality of opportunities, spatial 

analysis. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Hace aproximadamente 50 años, el movimiento feminista en México y en el mundo 

tuvo un nuevo auge, marcado en un contexto social de cambio y lucha, donde las 

mujeres se cuestionaban las estructuras de poder que existían entre ambos sexos y 

exigían una igualdad de género. 

 

Esta revolución de pensamiento feminista trajo consigo una nueva valoración de la 

mujer, su potencial como ser humano, como mano de obra y el derecho a decidir sobre 

su propio cuerpo y sexualidad. Por ello, es de suma importancia el preguntarse 

¿Después de medio siglo se ha llegado a una igualdad y equidad de género? ¿Se ha 

hecho lo suficiente? ¿realmente hemos avanzado para erradicar las desigualdades entre 

géneros? El discurso de los grupos feministas es que aún no, ya que hace falta mucho 

por hacer en ámbito de la equidad. 

 

De ahí que el presente trabajo pretende contribuir a la construcción de una geografía de 

género, a través del análisis espacial, ya que buscará identificar las diferencias de los 

patrones del “commuting” entre hombres y mujeres, para identificar como se desplazan 

y hacia donde se desplazan. Además, que los resultados sirvan como base para la toma 

de decisiones y orientar las estrategias de una política pública para la equidad, ya que la 

perspectiva de género permite crear conciencia, generar nuevas ideas sobre las formas 

de acceso a una mayor equidad y proveer bases objetivas para la puesta en marcha de 

políticas y acciones públicas, así como el monitorear y evaluar políticas y acciones 

públicas. 

 

Particularmente, el trabajo a desarrollar plantea una investigación de tipo exploratorio, 

pues es un tema poco estudiado desde la temática del commuting y no se ha abordado 

desde la perspectiva de la Geografía de género. Su valor radicará en identificar áreas y 

situaciones de estudio. Es por lo que se seleccionó la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM), área que muchos consideran como libre de desigualdades debido a 

las políticas relacionadas con la diversidad y el género en los últimos años, pero que al 
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igual que el resto del país presenta el mismo tipo de discriminación y violencia hacia las 

mujeres. 

 

La Zona Metropolitana del Valle de México cuenta con una superficie de 7 mil 866.1 

Km², consta de 76 municipios de los cuales 56 corresponden al Estado de México, 16 a 

la Ciudad de México y 1 a Hidalgo. En el año 2010 contaba con una población de 20 

millones 116 mil 842 habitantes, de los cuales el 48.4 % son hombres y el 51.6 % son 

mujeres; de este total, 8 millones 851 mil 080 viven en la Ciudad de México, 97 mil 461 

en Tizayuca Hidalgo y 11 millones 168 mil 301 pertenecen al Estado de México. 

 

La ZMVM sigue siendo el principal centro de atracción poblacional y económica, lo 

que implica un gran volumen de movimientos intrametropolitanos, y cuenta con amplias 

desigualdades económicas.  Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, 34.4 % de su población se encuentra en situación de pobreza, y en 

pobreza extrema el 4.3 % de su población (CONEVAL, 2012). 

 

Las preguntas de investigación que se derivan de este contexto y realidad son: ¿Quién se 

desplaza más hacia sus lugares de trabajo, los hombres o las mujeres? ¿Hacia dónde se 

desplazan los hombres y las mujeres?  

 

 

ANTECEDENTES 

Una manera de entender desigualdades que surgen de las relaciones de poder reflejadas 

en el tipo de trabajo de las mujeres y sus características, es la movilidad como resultado 

de la inserción laboral y búsqueda de mejores oportunidades en una sociedad global con 

economías neoliberales, de las que surgen diferentes dinámicas territoriales en las áreas 

metropolitanas. 
 

En este contexto de inserción laboral y búsqueda de mejores oportunidades en una 

sociedad global con economías neoliberales, surgen diferentes dinámicas territoriales en 

las áreas metropolitanas, creando y modificando zonas de negocios, flujos de capitales, 

movilidad laboral o estudiantil.  

 

Para Pazos y Logroño, este tipo de movilidad es la más importante frente a otras (por 

motivos de ocio, compras, salud, etc.), tanto desde el punto de vista cuantitativo como 

cualitativo. Cuantitativo, porque según los autores, “si se mide el total de los 

desplazamientos que se producen desde los focos de residencia a los de trabajo o 

estudio, permite conocer el grado de unificación entre sus territorios, y cualitativa 

porque permite dimensionar la difusión de los modos de vida urbanos”; los autores 

estiman que en España más del 75% de los desplazamientos se producen por motivos 

laborales o de estudios. (Pazos et al., 2009:100). 

 

Paci y otros (2007:5) definen que “los estudios de la movilidad laboral incluyen el 

estudio de migraciones laborales o residenciales, así como los flujos del commuting, 

siendo los segundos significantemente menores”.  Como definición “Commuting es el 

término técnico con el que nos referimos a los ciudadanos que diariamente se desplazan 

de su lugar de residencia hasta su lugar de trabajo, estando éstos ubicados en unidades 

locales (municipios) diferentes”. (Rubiera et al., 2012:3) 

 



61 

 

No obstante, el commuting es un fenómeno relativamente reciente y en expansión. 

Rubiera y Viñuela comentan que “es reciente porque hace un par de décadas el número 

de personas que residía en un municipio diferente al de trabajo era prácticamente nulo, y 

es un fenómeno en expansión, porque el avance de los medios de transporte y los 

cambios sociales han posibilitado un mayor distanciamiento entre el lugar de trabajo y 

de residencia” (Rubiera et al., 2012:3). 

 

En sus estudios de commuting, Hoogstra, analiza que una de las divisiones de datos 

potencialmente más interesante es el género, pero no ha sido abordado desde esta 

perspectiva (Hoogstra, 2012:48). De ahí que los estudios de commuting, además de ser 

relativamente nuevos, efectivamente son muy pocos, más aún si tienen una perspectiva 

de género. Destacan estudios realizados en Europa, particularmente en la región del 

Báltico y la zona de Europa Central principalmente, y se enfocan en las variables típicas 

de la movilidad.  

 

Existen otros en Japón con enfoques más bien explicativos del commuting ante el alto 

costo de la tierra y del tiempo empleado por varones casados con hijos menores de seis 

años, enfatizando que la existencia del fenómeno es ocasionado por las economías de 

aglomeración (Hatta y Ohkawara, 1994).  

Hay otros estudios más en Estados Unidos, en los cuales han utilizado estadísticas 

descriptivas y análisis relativamente más sofisticados como las regresiones, 

principalmente en zonas metropolitanas como la de Los Ángeles, donde los resultados 

de este estudio empírico muestran que las diferencias de género en los desplazamientos 

en esta zona se deben a efectos de uso doméstico, de raza y de tenencia de la vivienda, y 

determina que es difícil decir por qué el  comportamiento de trayecto masculinos y 

femeninos son significativamente diferentes (Seyoung, 1994), pero cada uno de sus 

resultados carecen de un enfoque espacial.  

Por su parte Huffschmid se pregunta: 

“¿cómo relacionar, en otro orden, “lo urbano” con una subjetividad y experiencia 

de género, en torno a cómo se mueven, piensan y distinguen mujeres y hombres en 

la ciudad?” Plantea que es notable la poca inversión teórica en el tema, y afirma 

que la escasa investigación urbana con enfoque de género se ha centrado en su gran 

mayoría en el espacio doméstico, la vivienda, sobre todo, y sólo en muy contados 

casos en lo público (Huffschmid, 2011:412). 

La respuesta a ello es la geografía de género, pues considera de forma explícita la 

estructura de género de la sociedad, incluyendo su aspecto físico, y engloba no sólo los 

roles adjudicados a las mujeres, sino también los roles establecidos a los hombres. 

Concluye que hay ordenaciones de género en todos los espacios de la sociedad, como 

una fuente de apropiación del mismo, de ahí que en toda construcción social esté 

inmersa una fuerte carga de género. 

 

Otro estudio destacado es el elaborado por Black, Kolesnikova y Taylor (2007:22) para 

cincuenta metrópolis de Estados Unidos, donde determinan que “existe una variación 

muy amplia en el suministro de mano de obra femenina en todas las áreas 

metropolitanas los Estados Unidos, y que está determinada por múltiples factores”. 

Destaca que las mujeres se enfocan en el tiempo de traslado al tomar decisiones de 

participación en la fuerza laboral. 
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Para América Latina, y en el caso particular de México, hay un estudio que pretende 

desmitificar “el monocentrismo reinante” por medio de la movilidad laboral de la 

población residente del Estado de México hacia el Distrito Federal, (Meneses, 2009) y 

otro que pretende hacer una reestructuración territorial y económica.  

 

Sin embargo, no existen hasta el momento estudios de carácter espacial que permita 

identificar como se forman, en las zonas metropolitanas, las redes generadas por los 

flujos del commuting tanto en hombres como en mujeres y hasta el momento no se han 

localizado investigaciones que permitan observar desde una perspectiva de género las 

diferencias en el commuting por sexo. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología seguida fue de carácter hipotético deductivo, toda vez que se partió de 

teorías, enunciados y teorizaciones respecto de la desigualdad en el commuting entre 

hombres y mujeres, para de ahí analizar estadística y espacialmente el caso específico 

de la Zona Metropolitana del Valle de México. Las etapas que se conformaron fueron: 

 

1) Indagación documental acerca de los temas de interés que permitan abordar 

diferentes teorías, conceptos, investigaciones previas al tema, así como los antecedentes 

y metodologías utilizadas en estas. 

 

2) Construcción de la base de datos estadística y cartográfica necesaria a partir de 

las fuentes de información descritas más adelante. 

 

3) Análisis estadístico de los datos, análisis exploratorio de datos y geoestadístico 

de los resultados obtenidos por medio de herramientas computacionales para su 

visualización, así como modelado de resultados y elaboración de conclusiones.  

 

El software utilizado para generar las matrices de los flujos del commuting y los índices 

(Ia e Ir) fue SPSS 23.0 y Quantum Gis en su versión 2.12 Lyon para la elaboración de 

redes de flujo del commuting. 

 

La generación de los flujos del commuting se realizaron a partir del programa 

estadístico, donde se obtuvo una matriz donde se obtienen los datos del municipio 

donde radican y hacia qué municipio viajan, y el número de desplazamientos para cada 

uno de los sexos. De dicha matriz se obtuvieron las tablas que el programa de Quantum 

GIS convirtió a un conjunto de archivos de formato shape para cada uno de los 

municipios de la ZMVM, dando como resultado un conjunto de mapas de flujos del 

commuting, así como una serie de tablas que permiten identificar dichas diferencias por 

municipio por estado.  
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Índice de autocontención 

 

 Para desarrollar un índice de autocontención laboral que en pocas palabras es el 

porcentaje de mujeres y hombres la población ocupada con empleo en el mismo 

municipio que en el que residen, este se elaboró a partir de la misma matriz generada 

para los flujos del commuting, pero utilizando los valores de los casos de las personas 

que radican y trabajan en la misma unidad de análisis. 

 
“La autocontención laboral informa de las pautas de movilidad de su población: cuantos 

menores sean los puestos de trabajo con relación a los ocupados de una población dada, 

mayor será su movilidad obligada. También muestra la relación de dependencia 

económica de un territorio con su área colindante, puesto que refleja la relación de sus 

pautas de movilidad laboral, es decir, si es necesario que mucha gente salga del 

municipio para trabajar o por el contrario si el municipio es un polo atractor de 

actividad. Partiendo de la base de que reducir el tiempo empleado en desplazamientos 

cotidianos es positivo, este indicador incide directamente en la calidad de vida de las 

personas”. (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2010) 

 

Este porcentaje se obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

Ia= prm/Σpor*100 

Donde: 

 Ia = índice de autocontención laboral, 

 prm = número de personas que laboran en el municipio, 

 Σpor = total de personas ocupadas en el área de estudio. 

 

Índice de recepción 

 

Se desarrolló un índice de recepción (Ir) que es el porcentaje de entradas de la población 

ocupada a un municipio diferente del que residen, de igual manera se elaboró a partir de 

la misma matriz generada para los flujos del commuting, y fue que, al total de entradas 

por municipio, se restaron las entradas al mismo municipio y de este resultado se generó 

un porcentaje con la siguiente formula: 

 

Ir=Em/Σet*100 

Donde: 

Ir es el índice de recepción 

Em es el total de entradas del municipio 

Ʃet es el total de entradas de la zona de estudio 



64 

 

Fuentes de información y unidades de análisis 
 

De las fuentes de información existentes, se tomó la decisión de trabajar con la Muestra 

Censal de Población y Vivienda del año 2010 del INEGI. Las variables utilizadas fueron 

las siguientes: 

 

Como identificador geográfico las claves de entidad y municipio, que requirieron ser 

concatenadas a cada uno de los casos. De las características personales se tomó el sexo 

y la entidad y municipio del lugar donde trabaja cada una de las personas. 

 

Debido a las características de la muestra censal como unidades de análisis se 

emplearon los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México delimitada por 

el CONAPO, INEGI y SEDESOL. 

 

 

RESULTADOS 

Del total de la población que habita en la ZMVM, se encontró que 7 millones 511 mil 

864 se movilizan de su municipio de residencia a otro municipio para laborar. De ellos, 

60.43% son hombres y el 39.57 % son mujeres, lo que contesta la primera pregunta de 

quién se desplaza más hacia sus lugares de trabajo y corrobora las teorías feministas de 

que las mujeres se desplazan menos que los hombres, ya que el rol asignado de 

cuidadoras no les permite alejarse de casa, lo que limita sus posibilidades de acceder a 

mejores oportunidades laborales.  

 

Se identificó que las personas de ambos sexos que más se desplazan son las que residen 

en el la Ciudad de México, ya sea dentro de la misma CDMX o hacía otros municipios 

de la ZMVM, les siguen las personas que radican en el estado de México y por último 

las que viven en Hidalgo (ver tablas 5 ,6 y 7). En todos los casos estatales como se 

puede observar el número de varones commuters es superior al de las mujeres, pero se 

destaca que proporcionalmente las mujeres de la Ciudad de México y de Estado de 

México son las que se desplazan más que los hombres, evento que coincide con la idea 

de que los menos afortunados (como las mujeres pobres) se trasladan más para trabajar, 

y el centro de atracción de los empleos es indudablemente la Ciudad de México. (ver 

tablas 1, 2 y 3). 

 

Tabla 1.Cantidad y destino de viajes de personas con residencia en CDMX. 

Destino Hombres Mujeres 

Casos Porcentaje acumulado Casos Porcentaje acumulado 

CDMX 2,040,271 81.18 1,511,661 86.01 
Hidalgo 1,366 0.05 487 0.03 
México 471,600 18.76 245,328 13.96 
Total 2,513,237 100.00 1,757,476 100.00 
porcentaje 58.85 

 
41.15   

 

Fuente: elaboración propia con base en la muestra censal 2010, INEGI 
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Tabla 2. Cantidad y destino de viajes de personas con residencia en Hidalgo. 

Destino Hombres Mujeres 

Casos Porcentaje acumulado Casos Porcentaje acumulado 

CDMX 1,366 5.97 487 3.63 
Hidalgo 14,264 62.37 10,014 74.56 
México 7,240 31.66 2,930 21.82 
Total 22,870 100.00 13,431 100.00 
porcentaje 63.00 

 
37.00   

 

Fuente: elaboración propia con base en la muestra censal 2010, INEGI 
 

Tabla 3. Cantidad y destino de viajes de personas con residencia en Estado de México. 
 

Destino Hombres Mujeres 

Casos Porcentaje acumulado Casos Porcentaje acumulado 

CDMX 68,454 3.42 35,298 2.94 

Hidalgo 2,159 0.11 437 0.04 

México 1,932,480 96.47 1,166,022 97.03 

Total 2,003,093 100.00 1,201,757 100.00 

porcentaje 62.50   37.50   

 

Fuente: elaboración propia con base en la muestra censal 2010, INEGI 

 

En todos los casos como se puede observar el porcentaje de varones commuters es 

superior al de las mujeres, esto es que, en promedio, de cada 3 commuters solamente 1 

es mujer y que la CDMX concentra la mayor cantidad de movilizaciones, lo que sugiere 

que prevalece como un foco de atracción de empleos determinado por un modelo de 

estructura urbana con un lugar central o centro de negocios CN. 

En cuanto al índice de autocontención laboral, se encontró que las delegaciones con un 

bajo índice de autocontención son precisamente aquellas que tradicionalmente se les 

considera como la “ciudad central” que contiene al centro histórico tradicional y al 

distrito central de negocios, incluyendo en este “centro” a Cuajimalpa e Iztacalco. Cabe 

mencionar la importancia de Cuautitlán como municipio expulsor tanto para hombres 

como para mujeres, posiblemente por su relevancia como zona dormitorio.   

A pesar de ser esta ciudad central un fuerte foco de empleo, las y los residentes de 

dichas unidades de análisis tienen que trasladarse a laborar en otras delegaciones o 

municipios de la ZMVM. Esto denota que los flujos del commuting son muy intensos, 

tanto para hombres como para mujeres, en las delegaciones Miguel Hidalgo, 

Cuauhtémoc y Benito Juárez, pues 3 de cada 4 personas se trasladan a otro municipio o 

delegación. Le sigue una zona alrededor de estas delegaciones donde hay un menor pero 

significativo número de commuters (2 de cada 3 o 1 de cada 2 personas que viajan). 

 Por el contrario, se puede observar que los municipios con mayor índice de 

autocontención, donde los flujos del commuting son significativamente inferiores para 
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ambos sexos, se encuentran en la periferia de la ZMVM, pues en algunos casos 

solamente se trasladan una o dos de cada diez personas (Figura 1). 
 

 

Figura  1. Índice de autocontención laboral de los municipios de la ZMVM, 2010. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la muestra censal de población y vivienda 

2010, INEGI. 

Para determinar qué tan intensos y hacia dónde van estos flujos del commuting se 

seleccionaron las 3 delegaciones anteriormente comentadas, y se encontró que, tanto 

para los hombres como para las mujeres, las interacciones más fuertes se encuentran con 

sus unidades vecinas. Este patrón ratifica a este conjunto de delegaciones como un lugar 

central de atracción-expulsión y, conforme aumenta la distancia, disminuyen los flujos 

hacia unidades más lejanas. Además, esta reducción más significativa para las mujeres 

que para los hombres, nuevamente comprueba que el factor distancia es determinante en 

las decisiones de las mujeres al intentar acceder a mejores trabajos. Para los hombres, 

representa que a mayor tiempo utilizado para llegar a su destino su calidad de vida, 

irónicamente, va en detrimento (Figura 2). 
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Figura  2. Flujos más intensos del commuting de hombres y mujeres en los municipios 

de la MVM, 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la muestra censal de población y vivienda 

2010, INEGI. 

El índice de recepción contesta la segunda pregunta de hacia dónde se desplazan los 

hombres y las mujeres, y confirma que las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo 

tienen un comportamiento de CN al ser las que reciben más flujos del commuting. 

Respecto a la población masculina se puede observar la formación de áreas concéntricas 

alrededor de un CN que corresponde a las delegaciones anteriormente referidas. Algo 

semejante ocurre con las mujeres, pero en ellas es donde esta mayormente marcado un 

modelo monocéntrico que corresponde a la delegación Cuauhtémoc (Figura 3). 
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Figura  3. Índice de recepción laboral de hombres y mujeres en los municipios de la ZMVM, 

2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la muestra censal de población y vivienda 

2010, INEGI. 

El origen de residencia de la población masculina que viaja a la delegación Cuauhtémoc 

proviene de 73 de los 76 municipios de la ZMVM, ocupando Iztapalapa, G. A. Madero, 

Nezahualcóyotl y Ecatepec los primeros lugares de personas que viajan a dicha 

delegación, seguidos del resto de las delegaciones de la CDMX.  

 

En cuanto a la residencia de la población femenina que se desplaza a la delegación 

Cuauhtémoc proviene de 66 de los 76 municipios de la ZMVM, siendo Iztapalapa, G. 

A. Madero, V. Carranza y Benito Juárez las que ocupan los primeros lugares en 

movilidad, acompañados de los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec (Figura 4). 
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Figura 4. Viajes de hombres y mujeres al Centro de Negocios (Delegación 

Cuauhtémoc), 2010. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la muestra censal de población y vivienda 

2010, INEGI. 

 

CONCLUSIONES  

El análisis espacial en los flujos del commuting facilita entender como está estructurado 

el espacio metropolitano, ya que se permite identificar municipios con fuertes vínculos 

económicos, en este caso un monocentrismo fuertemente determinado por estos flujos 

del commuting. Además; puede revelar la calidad de vida de los y las commuters, al 

determinar las distancias recorridas día a día y si aunado a esto, se le agrega una 

perspectiva de género, quedan de manifiesto las relaciones desiguales de poder que, 

tienen como resultado un acceso inequitativo a los recursos y que contribuye al 

empobrecimiento de las mujeres, como una manera de violencia estructurada e 

invisible. 

 

Existe una parte no explicada que determina en gran medida la diferencia en los flujos 

del commuting entre hombres y mujeres y que como lo manifiesta la literatura feminista 

se debe a la dominación de la mujer por medio de su aprovechamiento y abuso de las 

capacidades “femeninas de servicio”, en específico en su rol de cuidadora, pues el 

tiempo de traslado es una variable a considerar en la búsqueda del empleo. 
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También es importante señalar que estudios como este, con una perspectiva de género, 

conducen a hacer visibles realidades ocultas por los enfoques tradicionales, y que, en el 

mejor de los casos, posibilitan la intervención para solucionar las inequidades de 

género, traduciéndose en políticas, programas, y proyectos para erradicarlas. 
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