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Impulsar propuestas y miradas sobre los grandes desafíos que 
tenemos como país es uno de los deberes que tenemos como 
universidad estatal. El estallido social de octubre del 2019 manifestó 
la pulsión de una sociedad que se levantó en la exigencia de 
mayor equidad y dignidad. Estos documentos -desde una mirada 
transdisciplinaria, colaborativa y participativa- esperan ser un 
aporte en la generación de propuestas que mejoren la calidad de 
vida de las personas y sean un pequeño grano de arena para un 
Chile más justo.  

Flavio Salazar Onfray

Vicerrector de Investigación y Desarrollo

Universidad de Chile.
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DESIGUALDADES EN EL TRABAJO: INEQUIDADES EN LA VEJEZ

 Rosario Undurraga,  
académica de la Escuela de Ciencias de la Familia de la  

Universidad Finis Terrae2 

El género y las pensiones

Las desigualdades de género durante la trayectoria laboral produ-
cen inequidades sociales en la vejez. Las distintas formas de vivir 
la vejez entre hombres, entre mujeres, y entre hombres y mujeres, 
dependen, en parte, de cómo han sido sus vidas. Aquí me abocaré 
al trabajo y cómo está asociado con las pensiones, en base a los re-
sultados de la investigación Fondecyt 11150862 sobre trayectorias 
laborales de mujeres y vejez en Chile.

No es novedad que las pensiones son bajas. En general, nadie 
está conforme con el monto que recibe, ni hombres ni mujeres, 
aunque las mujeres están en una situación más desaventajada y 
más crítica por diferentes motivos. En el sistema de capitalización 
individual que tiene Chile, el monto de la pensión está relacionado 
con la cantidad de tiempo trabajado y la densidad de cotizaciones, 
el monto del salario, la esperanza de vida al nacer, la edad de ju-
bilación, el género, las tasas de mortalidad utilizadas por las AFP, 
entre otros aspectos.

Las trayectorias laborales, constituidas por el ingreso, perma-
nencia, movilidad y salidas del mercado laboral, inciden tanto en 
el presente, por el tipo de trabajo y salario, como en el futuro, en el 
monto de pensión de vejez. Pero hombres y mujeres se ubican de 
maneras diferentes en el mercado laboral, tanto en los tipos de tra-
bajos y sectores productivos, como en los cargos y jerarquías dentro

2	 Agradezco	a	la	Comisión	Nacional	de	
Investigación	Científica	y	Tecnológica	del	Gobierno	
de	Chile	por	financiar	esta	investigación	CONICYT	/	
FONDECYT	11150862.
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de una organización. A esto se le llama segregación horizontal y 
vertical según género (Anker, 1997; Cárdenas, 2018), generando 
desigualdades durante la trayectoria laboral, lo que incide luego 
en la vejez.

Existe una desigual participación en el mercado laboral. Las 
mujeres en Chile sufren severa discriminación para ingresar al 
mercado laboral (Undurraga, 2018, 2019) y ascender a cargos de 
mayor jerarquía (Undurraga & Barozet, 2015). Si bien la participa-
ción laboral femenina ha aumentado durante las últimas décadas, 
esta sigue siendo baja respecto a otras mujeres de la región y de la 
OECD, y en comparación con los hombres (Contreras & Plaza, 2010; 
Undurraga, 2013).

Según datos del INE (2019), en el primer trimestre del año 2019, 
la participación laboral de las mujeres fue de un 48,8%, mientras 
que la de los hombres fue de 70,2%. Esto significa que más de la 
mitad de las mujeres actualmente está fuera del mercado laboral 
y, por tanto, probablemente no está ahorrando para su futura pen-
sión. Como es un sistema de cotización individual, no cotizar o no 
hacerlo continuamente significa menor ahorro para la vejez, pues el 
monto de la pensión está ligado a la densidad de cotizaciones (Co-
misión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, 2015).

Otro aspecto que afecta la trayectoria laboral y la pensión futura 
es la brecha salarial de género. Las mujeres trabajadoras depen-
dientes tienen en promedio un sueldo un tercio menor que el de 
un hombre en las mismas condiciones. Según datos de Comuni-
dadMujer (2016), el ingreso promedio de los hombres es $543.996, 
mientras que el de las mujeres es $382.253. Menor salario significa 
menor cotización en el sistema de AFP, por lo tanto, menor pensión.

A esto hay que agregarle la segregación horizontal según gé-
nero en el mercado laboral. Cuando los sectores se vuelven más 
feminizados, bajan las remuneraciones promedio (PNUD, 2010). Por 
ejemplo, educación y servicios que son sectores feminizados tie-
nen salarios más bajos que sectores masculinizados como minería 
y construcción.

Además, existe la segregación vertical. Dentro de una misma 
organización, en general, los cargos superiores están ocupados por 
hombres y los cargos de menor jerarquía, por mujeres. Un ejemplo 
típico sería que el jefe es hombre y la mujer, secretaria. La diferen-
cia salarial es evidente y como esto sucede durante gran parte de 
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la trayectoria laboral, va a incidir en que la pensión de ese hombre 
y de esa mujer van a ser desiguales.

Por otro lado, las edades de jubilación para hombres y mujeres 
son distintas. Chile es uno de los tres países de la OECD que tiene 
edades diferenciadas para jubilar: las mujeres a los 60 años, mien-
tras los hombres a los 65 años (OECD, 2015). Menos años de cotiza-
ción significan menos ahorro, ergo, menos pensión.

Si bien la esperanza de vida ha aumentado para ambos sexos, 
las mujeres viven más años que los hombres y el sistema de AFP 
castiga esto a partir de tasas de mortalidad diferenciadas por sexo, 
por lo que el mismo monto se divide en más años. Entonces, a pe-
sar de que una mujer tuviera el mismo monto de pensión que el 
de un hombre, al dividirlo por más años, las mujeres reciben me-
nos. Como consecuencia, según datos de la encuesta CASEN (2017), 
en el caso de que una mujer haya trabajado el mismo tiempo que 
un hombre, su pensión probablemente va a ser 16,7% menor, ante 
iguales condiciones, el mismo tipo de trabajo, continuidad laboral, 
cargo, que la de un hombre.

Aquí no estamos hablando de lagunas por labores de crianza: 
las pensiones de las mujeres son más bajas, aunque no haya nin-
guna laguna. Esto, aunque adicionalmente las mujeres estén cui-
dando a otras personas. Esto implica que las tasas de reemplazo, es 
decir, la proporción de la pensión en comparación al promedio de 
ingreso de los últimos diez años, es mayor en los hombres, con un 
50%, que en las mujeres, de un 39% (Zilleruelo, 2017).

Todos estos datos muestran que el actual sistema de previsión 
social y de pensiones en particular, desfavorece a las mujeres. Esto 
significa que el sistema de previsión social no es neutro en tér-
minos de género. Es decir, no es lo mismo ser hombre que mujer 
durante la trayectoria laboral ni durante la vejez. No es porque te-
nemos algunas diferencias biológicas, sino por los roles a los que se 
le atribuye ser hombre y ser mujer –el género–, y cómo esto afecta 
en la trayectoria laboral, su valoración y vejez.

Por ejemplo, se espera que las mujeres cuiden y eduquen a 
otros y eso pasa a ser menos valorizado social y monetariamente 
en el mercado laboral que aquellas labores que están relacionadas 
con lo masculino. Las trayectorias diferenciadas entre hombres y 
mujeres se traducen en que las pensiones no son neutras en tér-
minos de género.
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Las mujeres cuidan gran parte de su vida e inclusive cuando ter-
minan su vida laboral, siguen cuidando (Gonzálvez Torralbo, 2018), 
lo que va en beneficio de toda la sociedad; no solamente de ese 
grupo familiar -de ese nieto o nieta, de esa hija y de sus hijos-, sino 
que es un trabajo que está aportando a todos, pero esa labor está 
invisibilizada y sub reconocida.

Con todo, es importante relevar que hay diferencias entre muje-
res, dado que no todas son iguales ni están en las mismas condicio-
nes en términos de trabajo (remunerado y no remunerado). El nivel 
educacional incide en la trayectoria laboral en Chile, con implican-
cias en términos salariales: acceder a un trabajo profesional no es 
lo mismo que un trabajo técnico o no profesional. También hay que 
destacar que ser profesional no garantiza estabilidad laboral ni 
condiciones laborales óptimas, sino que otorga más posibilidades 
probablemente, pero no necesariamente mayor predictibilidad en 
la trayectoria.

La visión de las mujeres

¿Qué piensan las mismas mujeres sobre el trabajo y las pensiones? 
¿Cuáles son sus expectativas y/o experiencias respecto a la vejez 
y las pensiones? Este estudio cualitativo tuvo por objetivo explorar 
las trayectorias laborales y su aproximación a la vejez de mujeres 
chilenas. La muestra incluyó 50 mujeres, profesionales y no pro-
fesionales, entre 24 y 88 años de edad, residentes en Santiago de 
Chile. Esta muestra contiene mujeres jóvenes, adultas y mayores.

El método utilizado fueron entrevistas semi-estructuradas y 
biogramas. El biograma es una herramienta metodológica multi-
modal feminista (Undurraga & Calvo, 2019) que permitió a las par-
ticipantes, en una hoja en blanco, graficar los momentos más im-
portantes de su trayectoria laboral. Cada participante decidió qué 
poner y cómo organizar sus experiencias laborales (relato, diagra-
mas, líneas de tiempo, personas significativas, etc.).

Los biogramas se complementaron con las entrevistas, en las 
que se indagó sobre cada trabajo y sus condiciones laborales, la va-
loración social, las pensiones y los imaginarios de vejez. En parti-
cular, sobre la trayectoria laboral y la vejez, la mayoría de las parti-
cipantes esperaría una relación de retribución entre la vida laboral 
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y la vejez, entre lo trabajado y lo recibido una vez fuera del merca-
do laboral; sin embargo, esto no es tal. Por ejemplo, una secretaria 
de 62 años, casada y con dos hijos (ID36) señala: “yo encuentro que, 
en relación, trabajé mucho, entregué mucho para recibir tan poco 
cuando vieja”. Es así como se percibe que no habría una correspon-
dencia entre el esfuerzo desplegado durante la trayectoria laboral y 
la vejez, principalmente debido a las bajas pensiones.

Además, existiría un temor a ser carga de un tercero y a perder 
la autovalencia. El principal temor no es ser vieja sino dejar de ser 
autovalente, lo cual es un hallazgo importante de esta investiga-
ción. Depender de un tercero para poder hacer las labores cotidia-
nas es lo que se quisiera evitar y a lo que se teme, no la vejez en sí 
(Undurraga, Cornejo, López Hornickel & Benavides, 2019).

A esto se suma que, en algunos casos, las entrevistadas con-
sideran que la experiencia, la sabiduría, la trayectoria que se ha 
adquirido durante toda la vida, no es valorada como se quisiera 
cuando se llega a mayor: no es lo suficientemente valorada ni reco-
nocida por los demás.

En cuanto a las pensiones, de manera transversal -tanto pro-
fesionales como no profesionales y de distintas edades- conciben 
que los montos son bajos y que no condicen con el tiempo dedica-
do al trabajo. En general, la percepción sobre el sistema de AFP es 
negativa. Hay distintas opiniones, pero en su mayoría estiman que 
es un sistema que no les brindará el soporte suficiente para susten-
tarse económicamente en la vejez. Ninguna participante dijo que 
la forma con que se iba a mantener cuando iba a ser mayor sería su 
pensión de la AFP. Ante un relativo consenso de que las pensiones 
son bajas y que su monto no va a ser suficiente para solventarse en 
la vejez, es que la mayoría de las participantes piensa en estrate-
gias complementarias de previsión.

Estrategias previsionales ante pensiones precarias

¿Cuáles son estas estrategias previsionales de las mujeres? Este es-
tudio identifica cinco alternativas. Una, es continuar trabajando el 
mayor tiempo posible. A pesar de que la edad de jubilación es de 
60 años, la idea de “seguir trabajando hasta que el cuerpo me lo 
permita” es compartida entre las participantes, particularmente, 
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entre las no profesionales. Estos resultados cualitativos se comple-
mentan con otros estudios cuantitativos que muestran que mu-
chas personas mayores continúan trabajando después de la edad 
de jubilación (CEVE – UC, 2018). Por ejemplo, una mujer de 44 años, 
encuestadora, casada, con un hijo (ID16) dice: “hasta que más pue-
da, a donde está el poder están las ganas y mientras la salud me 
acompañe”, hasta ese momento va a seguir trabajando. En efecto, 
gran parte de las participantes ya jubiladas sigue trabajando prin-
cipalmente para mantener o aumentar sus ingresos en la vejez, 
mientras otras siguen trabajando para mantenerse activas.

Para muchas mujeres no profesionales, la vejez no significa un 
período de descanso, sino que implica más bien un momento de 
precariedad en el que tendrán que continuar trabajando remune-
radamente para poder sustentarse. En contraste, algunas profesio-
nales imaginan la jubilación como un momento para hacer otras 
cosas que les gustan, aprender y compartir con personas sin tener 
que estar regidas por un horario o ante ciertas tareas impuestas.

Una segunda estrategia previsional sería tener una propiedad 
para vivir en la vejez (en el caso de las no profesionales), o comprar 
una vivienda para arrendarla, en el caso de las profesionales; esta 
idea emerge entre mujeres de distintas edades.

Una tercera estrategia es ahorrar durante toda la vida. Sin em-
bargo, esto pertenece más al plano de las intenciones que al de las 
acciones: la mayoría de las personas de la muestra no está aho-
rrando.

Esto se relaciona con que la juventud tiene una mirada “pre-
sentista” (Leccardi, 2014; Undurraga & Becker, 2019), es decir, en 
general, prefiere vivir y mirar el presente. “No sé lo que va a pasar 
después”, “no sé cómo lo voy a hacer después de vieja”, o “ahí va a 
pasar algo”, “ahí veo”. Esto evidencia que hay una cierta dificultad 
para pensar en el futuro, situación que también es observable en 
las mujeres mayores, a quienes se les preguntó cómo se imagina-
ban que sería esta etapa; muchas de ellas veían la vejez como algo 
lejano, tampoco lo tenían presente antes.

Una cuarta estrategia previsional alude a conformar un nego-
cio propio, ser independiente, hacer algo que les brinde dinero. Por 
ejemplo, una secretaria de 29 años, conviviente, sin hijos (ID6), ante 
el hecho de conformar un negocio propio plantea: “no, de hecho, yo 
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no he podido cotizar en AFP y ahora cotizo obligadamente porque 
estoy a contrata, sino no cotizaría nada para la AFP porque no me 
preocupa, porque sé que voy a tener mi empresa que me va a per-
mitir mayores frutos que una jubilación”.

Como última opción, sería apoyarse económicamente en la fa-
milia, ya sea de los hijos/as, de la pareja o de alguien que las pueda 
sostener. Por ejemplo, una asesora del hogar de 59 años, divorciada, 
dos hijos (ID26) comenta: “no sé, si a mí no me da el sueldo y no 
puedo seguir trabajando por A, B o C motivo, de que realmente esté 
muy enferma y realmente no pueda salir a trabajar, yo creo que 
voy a tener que recurrir a mis hijos no más para que me ayuden. 
No me va a quedar otra. Lamentablemente es así”. Es decir, muchas 
mujeres mayores no es que estén planeando vivir de los hijos/as o 
a costa de otro familiar, sino que esa sería la situación, aunque no 
quisiesen.

Trayectorias laborales y familiares

Esta investigación muestra una estrecha relación entre género, fa-
milia y trabajo. Esa mitad de las mujeres que no está participando 
en el mercado laboral formal está realizando otro tipo de labores, 
posiblemente, de cuidado. Trabajos en la familia, en pos de familia-
res o para la subsistencia de la familia, pasan a ser ejes transversa-
les en las trayectorias de las mujeres. 

La división sexual del trabajo incide en distintas áreas de la 
vida, como la distribución del tiempo, ocio y trabajo entre hombres 
y mujeres. Por ejemplo, las mujeres destinan en un día promedio, 
5,89 horas al día en trabajo no remunerado -como limpieza del ho-
gar, cuidado y comida-, mientras los hombres 2,74 horas, siendo el 
tiempo total de trabajo remunerado y no remunerado mayor en las 
mujeres que en los hombres (ENUT, 2015). Esta diferencia también 
tiene implicancias en los tiempos de ocio y en la satisfacción con 
otro tipo de actividades. En suma, las labores de cuidado siguen 
siendo preponderantes en la vida de las mujeres y esto incide en 
sus trayectorias laborales.

Las trayectorias laborales de las mujeres están relacionadas con 
las trayectorias personales y familiares, así como están relaciona-
das con su pensión. Éstas dan cuenta del orden de género en nues-
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tra sociedad (Acker, 1990), en términos de lo que se valora y cómo 
se distribuyen las tareas y roles, en particular, el cuidado.

Como conclusión, el sistema de pensión actual tiene un sesgo 
de género; además, no estaría brindando un sustento suficiente en 
la vejez, particularmente para las mujeres. Ante esto, la mayoría de 
las participantes piensa en estrategias complementarias al sistema 
actual. El impacto de las trayectorias en la vejez es que muchas 
de ellas siguen trabajando, aunque mantenerse activas depende 
también de la situación económica. En este escenario, las mujeres 
mayores no profesionales serían las más desfavorecidas, ya que 
estarían ante una triple marginalidad: mujer, vejez y pobreza.   
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