
FLACSü . Biblioteca 

Mulher e Mercosul
 

Mujer y Mercosur
 

Organizador 

Ayrton Fausto 

Volume I 

" .~ A. ~. ;, " .. '\ ' ......, 

~ 
BID 



Mulher e Mercosul
 

Mujer y Mercosur
 

Volume I 

Ensaios de: 

Aguirre, Rosario
 

Bruschini, Cristina
 

Cortés, Rosalía
 

Corvalán, Graziel!a
 

Coyle, Angela
 

Espino, Alma
 

Frohmann, Alicia
 

Saffioti, Heleieth
 

Valdés, Teresa
 



Copyright FLACSO/BID, © 1999 

Design Gráfico 

Majal Ainá Vogel 

Preparacáo de Originais 

Autores 
81:t3 

Revisáo 
Alice Aguiar 

ISBN 85-87318-02-0 

1. Mulheres Latino-Americanas - Ensaios 
2. Mulher e Mercado de Trabalho Latino-Americano 

Mulher e Mercosul / Mujer y Mercosur - Ensaios sobre 
a siruacáo da mulher latino-americana. Aguirre, Rosario 
cr al, Ayrton Fausto (org.) - Fortaleza: FLACSO/BID/ 
UNIFEM/UNESCO 

310 pp. 

faculdade Latino-Americana deCiencias Sociais
 
SCN, Quadra 06,Ed. Venáncio 3000, BI. A,Sala 607, CEP 70.165-900, Brasilia, DF, Brasil,
 

Tel +55(61 ) 3281369, Fax +55(61) 3281370, e-mail flabras@nutecnet.com.br
 



Sumário
 

5 
Apresentacóes 

13 
lntroducáo 

21 
Mujer, Trabajo e Integración Económica: Temas para el Debate
 

Alicia Frohmann
 

41 
Mujer, Trabajo y Mercosur: Una Red de Información y Comunicación
 

Alma Espino
 

59 
A Uniáo Européia e as Oportunidades Eqüitativas para as Mulheres
 

Angela Coyle
 

65 
O Trabalhoda Mulher no Brasil. Comparacóes RegionaiseConsíderacóes sobre o Mercosul
 

Cristina Bruschini
 

105 
La Mujer paraguay en el Mercosur
 

Graziella Corvalán
 

164 
Genero e Conhecimento
 

Heleieth lara Bongiovani Saffioti
 

185 
La Mujer en el Mercado de Trabajo Urbano Argentino
 

Rosaha Cortés
 

209 
Transformaciones Recientes en el Empleo Femenino Urbano en Uruguay
 

Rosario Aguirre
 

243 
Mujeres y el Mercado Común del Sur: Elementos para una Mirada Comparativa
 

Teresa Valdés
 

281 
Conclusóes 



Transformaciones Recientes en el
 

Empleo Feminino Urbano en Uruguay
 

por 

Rosario Aguirre 



Introducción 

El presente trabajosepropone definiruna seriede áreasproblema acercade lasituacióndel 
empleofemenino urbanoen UfUt,>uai con lafinalidad de motivareldebateyavanzar enelplanteode 

hipótesis sobrelosimpactos sociolaborales del proceso deintl1,,'ración regional enmarcha. Laelaboración 
depolíticas yacuerdos quecontemplen ladimensión social delaintegración requiere deconocimientos 
quelesirvan de sustento. .. El análisis de género de los problemas de la situación laboralde las mujerespresenta en la 
actualidad lU1 renovado interés. Seplantean nuevas interrogantes sobrelas necesidades ycomportamientos 
diferenciales de mujeres yhombresyacerca de lasposibilidades deavanzar hacia elequilibrio entrelos 

sexos enelcontextode lanueva inserción internacional, delastransformaciones delsistema productivo 
ydelacrisis delmodelolaboral típico, 

Estapreocupación estápresente enquienes sostienen unaperspectiva centrada en laequidad de 
géneroyen losderechosde lastrabajadoras. Tambiénen quienes enfatizan el aportede lasmujeres al 
desarrolloy a laprovisiónde losrecursoshumanos que requierelamodernizaciónde los procesos 
productivosyorganizativos, frente a losdesafíos que planteanlos rápidos cambiostecnológicos yla 
internacionalización de laeconomía. 

Estedocumento constade tres partes. 
En laprimera secaracterizan loscambios recientes másimportantes delmercado de trabajo yse 

establecen algunas vinculaciones entrelosprocesos deempobrecimiento, las estructuras familiares y la 
situaciónlaboralde hombres y mujeres a losefectosde identificar los¡.,rrupos en situación de mayor 
vulnerabilidad frente a esoscambios. 

En lasegenda sepresentan las áreas problemáticas en lasituación laboral de hombres ymujeres en 
términosde situaciones dedesigualdad ydiscriminación. 

En L'1 tercera seargumenta sobrelanecesidad de construirsocial ypolíticamente, a nivel nacional 
yregional, laproblemáticade lasdiscriminaciones laborales a finde posibilitar laconstrucción de 
propuestas deacciones públicas yelefectivo cumplimiento delasnormasvigentes relativas a laigualdad 
deoponunidadesy tratoparalastrabajadoras. 

1. Mercado de trabajo y empobrecimiento delos hogares 

Resulta dificil determinar las consecuencias delas políticas deajuste sobre el mercado detrabajo ysobre 
las mujeres enespecial ya quehabría queidentificarcuáles resultados tienen quevencontendencias delatt,'o 
pL'1Z0 yconlactisis anterioryCl1'Í.1es refieren aefectos delas políticas deestabilizaciónyajustequeactúan sobre 
situaciones dedesigualdad preexistentes. 

I	 l-sre documento recoge planteos realizados por la autora en el Seminario organizado por el Cmpo de 
iniáatil'a deONCs IImJ!Jltlyas, en abril de 1994 en Montevideo, como parte de las actividades preparatorias 

del Foro Alternativo a realizarse en el marco de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) 
así como la presentación y discusiones del Seminario-Taller sobre La Condición de la Mujer en el 
Mcrrosur, organizado por la Redde Commucaao» R(l!,iolltl/ mire Mlljeres, Ar:~tnlilltlY Un(l!,lIay, realizado en 
la ciudad de Rosario en julio de 1994. 
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Porotraparte losconocimientos disponibles actualmente nopermiten aislar losimpactos actuales 
de!MERCOSURen e!mercadode trabajoy en lasrelaciones laborales porque losimpactosde la 
integración seconfunden conlosdeotrospnx:esos, comolaapertura comercial ylaintensificación dela 
competencia internacional. 

1.1. Cambios en la composición interna de laproducciónJ en elmercado de trabajo 

Aunque - comosedijo antes - resulta dificil separar losefectos delaintegración regional delos " 
quetienen quevercone! proceso deapertura comercial, esinnegable quesehanproducido cambios que 
estánimpactando en elmercado de trabajo yen las relaciones laborales. 

El mercadode trabajosufrióprofundas transformaciones en la última décadadebido a las 
transformaciones enlacomposición delaproducción interna: e! avance enlaterciarización, lacontracción 
de! sectorindustrial ye!estancamiento de! sectoragrícola. 

Lasindustrias fueronseriamente afectadas por lasdificultades de lareconversión industrial 
y las medidas de rebaja arancelariaunilateralesasí como por la políticacambiaria que abarata 
relativamente losbienes importados. Lasindustrias han tendidoa participar en formadecreciente 
en e!producto,con caída de laproducciónen términos físicos asícomo en lacantidadde puestos 
de trabajoy horas trabajadas. 

Losanalistas señalan comounacaracterística definitoria de laeconomia uruguaya delosúltimos 
añoslaextraordinaria expansión delsectorterciario, en e! queseubicaban enlas zonasurbanas en 1992 
un79%delas trabajadoras yun 59%de lostrabajadores. 

No essencillo encontrar unapautaunitaria paralaexplicación de laexpansión deestesector. 
Sucrecimiento esel resultado dedistintos factores quetienen que verconcambios enlaorganización 

de las empresas ydeltrabajo ycontransformaciones enlosmodosdevida urbana. 
Los sectoresterciarios menos dinámicoshan sidolos servicios tradicionales de tipo estatal 

(educación, salud,defensa,interior y justicia), los servicios prestados por las intendenciasy los 
servicios personales. 

¡..,rayar dinamismo hantenido losservicios modernos quehansurgido comoresultado delusode 
nuevas tecnologías (informática); losservicios vinculados a cambios en laorganización de! trabajo 
(subcontratación de servicios deadministración ycontabilidad, limpieza, seguridad, etc); losservicios 
que tienen quevercontransformaciones en laorganización de lavida familiar ydeltrabajo doméstico 
(lavaderos, comidas fuera de!hogar,!,TLJarderias); laaparición denuevos productos(clubes de video, 
videogames, etc.); lasnuevas modalidades deconsumo(casas decrédito comercial, etc.); loaservicios 
derivados delamayor tecnificación deloshogares (talleres de reparación). 

Lasactividades de tipofinancieras bancarias yno bancarias hancrecido como resultado de la 
ampliación de lasfacilidades paralainstalación yfuncionamiento de bancosy casasbancarias que 
ofrecen unaamplia gama deservicios, 

Porotra parte, e!incremento delrurismo regional haincidido enelcrecimiento decomercios, 

restaurantes v hoteles. 
Aunque existen indicios dequelosservicios estarían proporcionando ernpleos conmejores ingresos 

quelossectores exportadores - quebasansucompetitividad internacional enuncostodelamanode 

212 



Rosario Aguirre 

obramásbarata-, sedebetenerpresente quelatendencia a ladisminución de regulaciones laborales y 

lainsuficiente coberturade lase¡,,'Uridad social afecta también alostrabajadores ylastrabajadoras de este 

heterogéneo conjuntodeactividades. 

Porotraparteexisten evidencias de queelnúmerode microypequeñas empresas yde personas 

ocupadas enellas haestadocreciendo en losúltimos diez años(Buxedas, 1(94),fundamentalmente enel 
comercio, elrransporte ylos servicios alas empresas. Estesectortiene ¡">nu1 importancia enUruguay tantopor 
laocupación - un21.7%deloshombresyun17.7% de las mujeres trabajan enél- comopor elvalor 

a¡..,'ft'f,>ac1o quegenera. 
En ali,,'Unas ramasindustriales estas pequeñas unidades sevieron afectadas, sobretodo apartirde 

1989, por lacompetencia deproductosimportados comoenlavestimenta yen losproductosdelcuero. 

Segúnelautor antes mencionadolacaídade laproducción en estoscasosse originaen labaja 

competitividad de lasempresas y/o elatrasocambiario combinadocon ladisminución de aranceles, así 

como enlasventas de exportadoresdeotros países enqueelcostode lamano deobra esmuybajo. 

Seestán produciendo desplazamientos de los trabajadoresde la industriaa los servicios con 
pérdida de calidad de estosempleos, estasituación explicaría elhechode clue las tasas de desocupación 
sehayan mantenido por algunos añosmáso menosestables. j\ pesarde lasventajas queUruguay puede 

obtenerde susituación geo,l,'fáfica comopaís puentesedestaca lavulnerabilidad delpaís yde losempleos 
frente a las coyunturas económicas de Jos socios mayores. 

1.2. Hetemgeneidad de estmaurasfamiliares, situaaones depobreza einserdones laborales 

Paraentenderadecuadamente lasituación actual de las mujeres yde loshombresene!mercado de 
trabajo e identificar lossectores o gruposen situación de riesgo resultaindispensable tenerencuentalos 
procesos de empobrecimiento, lascaracterísticas de los hogares afectadosyde losempleos de sus 

integrantes. 
Durante los SO, elmodelo económico aumentó lasdesigualdades sociales y la incidenciade 

hogares en situación de pobreza.' 
Losestudios realizados sobrenecesidades básicashanmostrado situaciones heterogéneas delpuntode 

vista socioeconómico yterritorial Las máximas carencias corresponden aloshogares residentes enlaregión 

noreste (cercana ala frontera conBrasil), comprendida porlosdepartamentos dei\rti,l,ras, Ri,'era, Tacuarembó, 

CermL1rgoyTreintayTres(lNE,1990). 
Losdatosparalas áreas urbanas señalan unacierta recuperación en lapresente década: en1990un 

11.8% de loshogares eranpobrese incligemes mientras queen 1992seencuentranen esasituación un 

7.711'0 de loshogares(Cuadro1). 

Dentro de!mercado laboral lospobres no constituyenun grupo identificable, existen grados 

variados depobrezaen diferentes gruposocupacionales. Detrásde lacategoría estadística de pobre se 
encuentran diferentes gruposde trabajadores, un porcentaje importante de trabajadores ytrabajadoras 

2 Uruguay tUYO hasta mediados de la década de los cincuenta niveles de pobreza estructural bajos. 

Posteriormente, los problemas inicialmente económicos y luego sociales y políticos determinaron un 

descenso en las condiciones de vida de importantes sectores de la población, particularmente entre 

1973 y 1984, tendencia parcialmente revertida posteriormente. 
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asalariados, trabajadoras delservicio doméstico y trabajadoras ytrabajadores delllamado sectorinformal 
como sedesprende delcuadro2. 

Dentro de lapoblaciónurbanaocupadaen situación de pobreza seencuentraun importante 

sectorde asalariados privados (41 %),lo cualevidencia que lapobreza no seasociaexclusivamente 
con la informalidad.' 

FJdescenso enlosniveles devida deloshogares deamplios sectores de trabajadores producido en 

la década anterior seguramente incidióenla transtormacón delas estructuras familiares ytuvoimplicancias 
psicosociales en términos delsentimiento subjetivo depérdida conrepercusiones sobrelosproyectos de 
vidaysobrelavaloración yrelacionamiento con elmundo público. 

Siseobservaladistribución de lostrabajadores ocupadosde diferentes categorías quevivenen 

hogares con ingresos inferiores a lalínea depobrezaseobservaqueentre 1990y1992seproduceuna 
cierta mejoría en susituación (cuadro 3). 

Seabren interrogantessobre laevoluciónfutura de esta situaciónfrentea los problemas de 

competitividad queenfrentanun sectorimportantede empresas ya latendencia reciente alaumento 
deldesempleo. 

Teniendoen cuentalos tiposde hogaresse observa queesen loshogarescon hijosdonde se 
encuentran losmayores porcentajes dehogares con necesidades básicas insatisfechas, situación quese 
hacemásgraYe en elinteriordelpaís. 

LoshO¡''lli"es monoparentales encabezados por mujeres sonunaparteimportante deloshogares ( 
9%),y dentro de ellos son precisamente aquellos que tienenhijosen edadpreescolar yescolarlosque 
presentan unamayorincidencia desituaciones depobreza. 

Seha estimadoque el24%de losniños menores de 15años pertenecena hogares a cargode 
mujeres. (CEPAL, 1994). 

Loshogares han idodesarrollandodiferentes "arreglos detrabajo" parahacer frente alas necesidades 
cotidianas a travésfundamentalmente delaincorporación demásmiembros almercado de trabajo. 

En loshogares máscarenciados lasmujeres encuentranlasmayores obstáculos paratrabajar en 
forma remunerada pues enfrentan dificultades para encontrar donde dejar los niños pequeños y 

tienenmenoresoportunidades laborales por susniveles educativos. El costode salir a trabajar esmuy 
altoen términosde las tareas domésticas quedejande realizar, sobretodo en loshogares de pobreza 
reciente (cuadro 3). 

Es en loshogares monoparentales encabezadospor mujeresen situación depobreza reciente 

dondeencontramos las menores proporciones de mujeres quetrabajan (cuadro 4). 
El trabajo de lasmujeres es fundamental paraloshogares pobres.Existenevidencias de queun 

factorimportanteparaqueloshogares no caigan en lapobrezaeseltrabajo de las mujeres. O dichode 

otra forma,silasmujeres de loshogares no pobres no contribuyeran con sutrabajo almantenimiento 

familiar unaparteimportantede ellos caería en lapobreza. 

.;Lo anterior no implica desconocer que se alteró la relación asalariados/informales a lo largo de 
los últimos quince años. En 1979 había 2.6 asalariados por cada informal, en 1986 se encuentran 

1.9 asalariadas por cada rrabajador informal. 
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1.3. Politicas sociolesJ repercusiones el/ el1111/;0/0 domé.rlicoy remunerado de 10J IJJII/eres 

El bienestar de Jos hogares no depende solamente de los ingresos generados por el 

trabajo remunerado de sus integrantes sino que también deriva de los recursos obtenidos de la 

seguridad social, de la utilización de los servicios educativos, de salud, de vivienda y de los 

servicios básicos. 

De laevaluación del impacto del gasto social (más adecuado seria denominarlo inversión social) 

.. sobre e] ingreso de las familias realizada por analistas de CEPAL (Infante, Revoredo, 1993) para tres 

países (Chile, Costa Rica, Uruguay) se desprende que en Uruguay la participación del gasto social 

representa una parte significativa en el ingreso efectivo de los sectores de menores in¡..,rresos (2(¡'Y;,), 
aunque bastante menor que en los otros países estudiados (alrededor del 50% en Costa Rica y Chile). 

El comportamiento de] gasto social muestra en Uruguay -- según los autores antes citados 

- un comportamiento procíclico en tanto su trayectoria es similar a la del producto. Entre 1982 
y 1985 el gasto social se contrajo en un porcentaje (10.8'10) mayor que el gasto fiscal (93ft,) y que 

el producto (2.2%). Luego, entre 1985 y 1989el gasto social crece a una tasa que supera tanto la 

del gasto fiscal como la del producto, recuperándose los niveles perdidos durante lacrisis anterior. 

Cuando se intenta apreciar lamedida en que los recursos provenientes del gasto social bace 

más equitativa la distribución del ingreso se constata que en Uruguay, según los datos para 1989, 
la distribución del gasto en seguridad social, vivienda y educación terciaria es regresiva. En 

cambio los gastos en salud y educación primaria aparecen como progresivos, 

Se requiere información más desagregada del gasto socia] para ver cómo las mujeres 

pertenecientes a distintos tipos de hogares han sido beneficiadas o perjudicadas, 

La información sobre el volumen del gasto es insuficiente. No permite determinar los 

problemas de calidad y eficiencia del gasto en las familias pertenecientes a diferentes estratos de 

ingresos. 1\lgunos estudios han detectado en materia de educación diferencias importantes en el 
rendimicruo de los alumnos pertenecientes a las familias pobres en comparación :1 las de ingresos 

medios y altos y a nivel de salud se han analizado las barreras al uso de los servicios materno

infantiles en los barrios pobres. 

Recién a partir de 1985,con el retorno a la democracia, siguiendo la orientación de los 

organismos multilaterales se ha procurado promover políticas sociales hacia grupos específicos 

como forma de mejorar el desempeño en materia distributiva del gasto social. Han aparecido 

algunos programas dirigidos a los grupos más vulnerables, sin embargo poco se ba avanzado en 

la instrumentación de mecanismos de focaJización para atender a familias y mujeres en situaciones 

económicas especialmente criticas. 

En cuanto a las acciones del sector privado, no poseemos aún evaluaciones del impacto de 

los servicios brindados por las ONGs p'lra atender a sectores específicos de familias vde mujeres 

con problemas de insuficiencia de ini"rresos y de otras carencias críticas. 

Para analizar los posibles impactos en la situación de las familias pobres \' en e] trabajo 

doméstico y remunerado de las muieres sería preciso analizar aquellos programas públicos " 

privados vinculados a las necesidades de la reproducción social como los programas de alimentos, 

comedores, guarderías, en términos de eficiencia, calidad y equidad de género. 
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Basándonosen laobservación yen algunos estudiosde casopodemos afirmarque,como en 

otros paísesafectados por la crisis,lasmujeresa través de acciones colectivashan contribuido a 

la satisfacciónde necesidadesde las familias constatándose que muchos de estos programas se 

asientanen su contribución no remunerada. 

En este contexto es que tenemos que analizar los cambios recientes en el trabajo de las 
mujeresen Uruguay. 

2.Los Problemas del trabajo femeninourbano" 

2.1La disponibilidad de las mujerespara eltrabajo remunerado 

El incrementode laparticipación económicaha sidodiferenteparahombres yparamujeres. 
El crecimiento de lapoblaciónactiva sedebe fundamentalmente a laincorporación de másmujeres. 

Mientrasque la tasade participación de lasmujeresascendiódel 32.4%en 1980al39.5%en 1990, 
lade los hombres permanecióen ese mismo período en alrededordel67% (cuadro5). 

Uruguaydesde comienzos de sigloha tenido un porcentaje significativo de mujeresen el 

mercado de trabajo. La alta concentración de la población en las ciudades, las bajas tasas de 
fecundidad, los elevados niveles educativos de la población femenina son los factores más 
importantes asociadosa la temprana incorporación de lasmujeres al trabajo remunerado. 

En los últimos diezaños lastasasde participaciónfemeninaen lasactividades económicas 
ha tendido a aumentar más en las zonas urbanas del interior del país que en la ciudad capital. 

Cadavez es menor elnúmero de mujeres que dejade trabajaren elperíodode crianzade sus 
hijos. Losdatos muestranquelasmujeres entre25y44añoshan tendidoaaumentarsu participación 
en las actividades económicas (cuadro 6).Estehechoincide en laorganización delavidade las mujeres 

y sus familias e incrementa la posibilidadde que busquen trabajos que lespermita conciliarvida 
familiar yprofesional. 

En losúltimosocho años han crecido lastasasde participación económicade lascónyuges 

en los tramos etarios entre 25 y 49 años. Los hogares en que trabajan los dos miembros de la 

parejahan tenido un aumento sostenido. 
Lasmujeres más educadasde cualquier estado civil y lasdivorciadas cualquiera sea su nivel 

educacional sonlas quepresentan mayores tasas departicipaciónenlas actividades económicas (cuadro 7). 
Por su parte las jefas de hogar de este mismo tramo erariopresentan tasasde participación 

mucho más altasque lascónyugesy una tendenciaal crecimiento aún más acentuada (cuadro8). 

La incorporación al trabajo no es un fenómeno temporal sino que ha ido adquiriendo un 

carácterpermanente y seguramenteirreversibleyaque aparece vinculadoa transformacionesde 
lasestructuras familiares v a cambios valóricos, 

'En Cruguay el 93 % de la población económicamente activa femenina es urbana, según datos del Censo 
de Población de 1983. 
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2.2. El desempleo 

Eldesempleo- queesconsecuencia defactores estructurales delargo plazo - sigue afectando 
másalasmujeres, tantoenlosperiodos decrisis comoenlosde recuperación. 

Diversos factores inciden específicamente enlasmujeres: lasegmentación laboral ylasmenores 
opciones laborales de las mujeres asícomo laideadelosempresarios de quesuaportealaeconomía 
familiar essecundario. En 1994 latasaespecífica dedesocupación femenina casi duplica alamasculina, 
esde 6.9%paraloshombresydel12.0% paralasmujeres (cuadro 9). Estadificultad paraencontrary 
mantener elempleo nohaafectado sinembargo laoferta detrabajo femenina. 

El desempleo sevincula de formamásacentuada alasmujeres jóvenes entre20y24añoscon 
educaciónuniversitaria ycon el segundo ciclode secundaria (cuadro10).Sibien lasmás altasde 
desempleo enestegrupoetario tiene queverconlamayor proporción de jóvenes queentranalafuerza 
detrabajo, siseconsideraran sóloaloscesantes, las cifras igual siguen siendo significativamente mayores. 
Asípuedeobservarse queentre lasmujeres de 20y24añoslasuniversitarias tienenla tasamásalta, 
33.2%, frente a unatasade23.1% deloshombresde esemismonivel deeducación. 

Laconsideración deldesempleo según losniveles deeducación esparticularmente importante 
paraelanálisis de lacalificación de la fuerzade trabajoyparaelplanteode políticas que encarenla 
creación deoportunidades deincorporación alempleo. 

Seconstata queenlaúltima década hatendido aestabilizarse laproporción femenina delosque 
buscan trabajo por primera vezyacrecer laproporción femenina entrelosdesocupados propiamente 
dichos (cuadro 11). 

Lainformación disponible permite identificar las ramas deaerívidad ytipos ocupacionales (cuadros 
12y13) quepresentanaltas tasas dedesempleo femenino. El desempleo femenino urbanoafectaen 
mayor medida a las mujeres ubicadas enelcomercio yenlaindustria manufacturera, quetrabajan como 
vendedoras, comerciantes yobreras. 

Por otrapartelacontribución aldesempleo esmayor entrequienes no son jefes de hogar, por 
efecto probablemente deladesocupación delas mujeres cónyuges ydelashijas e hijos. 

Estosdatossugieren quelasobrevivencia enladesocupación, enausencia deun sistema efectivo 
de segurodedesempleo, dependede apoyos intrafarniliares, de díasdetrabajointercalados con días 
desocupados o deltrabajo marginal no registrado, situaciones quetiendena serasumidas en mayor 
proporción por las mujeres. 

2.3. LLJprecarizadón de los mtpleosfemeninos 

Lasmujeres acceden a trabajos demenorcalidad queloshombres,en términosdeprotección 
social e ingresos. Lainformación delaEncuesta Continua deHogares muestra queenlaszonas urbanas 
en 1992 un58%deloshombres yun45%delas mujeres quetrabajan enelsectorprivado seencuentran 
enempleos regulares o "sinrestricciones" (cuadro 14). 

Entrelostrabajos tipificados comoempleos atípicos o "conrestricciones" seencuentran eltrabajo 
precario, elservicio doméstico encasas particulares, lasmicroempresas, eltrabajo porcuenta propiayel 
trabajo familiar no remunerado. 
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El empleoquecontribuye en mayorproporcióna lamalacalidad de!empleofemenino ese! 
trabajo ene!servicio doméstico (19% de las ocupadas). Ladesprotección social seasocia aestetipode 
relaciones laborales atípicas. 

Considerando las relaciones deparentesco enloshogares encontrarnos coincidentemente quelas 
mujeres jefas dehogares sonlas quetienen enmayorproporeiónempleos demala calidad, fundamentalmen
teporque entre ellas e!trabajo doméstico tiene unpeso considerable (cuadro 15). 

Lasocupaciones precarias están definidas porel InstitutoNacional de Estadstcacomo las ocupaciones 
asalariadas ene!sectorprivado quenoestán protegidas pore!sistema deseguridad social, las deaqueIIas 
personas queseencuentran buscando otrotrabajo para sustituir el aetual enrazón dequeel aetual espoco 
estable ylas ocupaciones desempeñadas porfamiliares noremunerados. 

Aunque noposeernos series dedatos laobservación deloocurrido endiferentes empresas permite 
sostenerqueesta modalidaddetrabajo asalariadonoprotegido ha idoaumentando enlos últimosaños como 
consecuenciadelosprocesos tendientes aacrecentar laflexibilidad delas empresas, sobre todocuando las 
empresas recurren altrabajo externo para disminuirel personal estable. 

Laorganización de laproducción industrial en formadescentralizada hamerecido creciente 
atencióndelas investigadoras de! trabajo femenino endiferentes países desde los años 70, fundamentahnente 
ensumodalidad de trabajo domiciliario enlaquelapresencia delasmujeres esdominante. 

Hoydíalasformas descentralizadas de organización deltrabajo sehanexpandido alcanzando 
también alcomercio ya losservicios e involucran crecientemente ala fuerza de trabajo masculina al 
puntoquelas situaciones deprecarización ene!empleo noparecen existirgrandes disparidades entrela 
fuerza de trabajo femenina ymasculina. (cuadro 16y17). 

Lasituación delos trabajadores, tantohombres comomujeres, seha visto afectada negativamente 
poresosprocesos deprecarización ypor laforma comoseestállevando acabolaflexibilización enel 
trabajo, locual abrecamino para e! surgimientodeintereses comunes entre mujeres yvarones trabajadores. 

Aunquepongamoselénfasis enlas diferencias entre hombres ymujeres e! análisis delaprecarizaoón 
nosabrelaoportunidad deno subestimar las semejanzas. 

Detodos modos habriaqueponeratenciónalas formas diferencialesqueadquiere lapreaulzaciónenlas 
ocupacionespredominantementemasculinas Yenaquellas que sontípic:unente femeninas. 

Es en las ocupaciones en microypequeñas empresas dondeencontramos quelasituación de 
precariedad esmayorentrelasmujeres, loquesevincula cone!hechode quelasmujeres en mayor 
proporciónquelosvaronesdesempeñan actividades comerciales de carácter unipersonal y trabajo 
manufacturero enpequeños talleres o adomicilio. (Aguirre, 1995). 

Otramedida delasubutilización delafuerza detrabajo laconstituye laproporción depoblación 
ocupada atiempo parcial,' 

Lasmujeres seubican en empleos a tiempo parcial en unaproporción muysuperior aladelos 
hombres, cualquiera seanlosniveles educativos. Losmayores porcentajes de trabajadoras a tiempo 
parcial losencontrarnos polarizadas entrelastrabajadoras quetienen bajos niveles educativos yentre 
aquellas quetienen losmayores niveles educativos. 

sEs trabajo a tiempo parcial el trabajo realizado en la ocupación principal por los asalariados públicos 
y privados con una dedicación semanal de 30 o menos horas. 
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Enelprimercasopodríamos estarenpresenciade situaciones desubempleo involuntario yen el 
segundo podría haber unamayor incidencia dequienes voluntariamente nodesean aumentar elnúmero 
de horas trabajadas por razonesde estudio, en ambos casospodríaestarpresenteuna estrategia de 

combinarresponsabilidades domésticas ylaborales (cuadro 18). 
Seha señalado queestos trabajos en general permanecenfuerade laestructuranormalde las 

carreras, no otorganlaposibilidad de seguir una formación internaypor lo tantolasposibilidades de 
avanzar dentrode lasempresas son reducidas. Por otrapartetambiénsehaobservadoen Chile quea 

• igualdad de rama yprofesiónestastrabajadoras recibenuna remuneraciónpor hora inferior a sus 
equivalentes a tiempo completo (Guzmán, Todaro, 1995). Normalmente nosebeneficiandelaseguridad 
social. Hastatantolalegislación laboral noconsidere estosnuevos patrones laborales noconstituyen una 

realelección delastrabajadoras paracompatibilizar responsabilidades familiares ylaborales. 
Laantigüedad media ene!empleopermite apreciar larotación diferencial delafuerza de trabajo: 

enloshombres enMontevideo esde10.6 añosmientras queenlas mujeres de8.4años. Paraloshombres 
larotaciónseríamayoren laconstrucción yen e!comercioyparalasmujeresen e!comercioyen la 
industria (cuadro 19). 

2.4. L1 segegación sexualde /as ocupaciones 

La segregación sexual de lasocupaciones estáen labasede lassituaciones dedesigualdad entre 
hombresymujeres ene!mercado de trabajo de!cualconstituye un rasgo global. 

Laconcentración delas mujeres nosólosemanifiesta ensectores especificosdelaeconomía como 
e!sectorservicios sinoquetambién semanifiesta enocupaciones específicas yen tareas determinadas. 
FJla seoculta tras losdatos estadísticos agregados. Porello serequiere trabajarconunnivel dedesagregación 
mayorquee!proporcionado por las publicaciones estadísticas. 

Sehaanalizado lasegregación apartirde18grupos ocupacionales según larecodíficación propuesta 
porlaoficina CEPALdeMontevideo. Calculado elíndice dedisimilitud ocupacional" ycomparandolos 
años1986 Y1992 seencontróquelasegregación apenas sealteró enlosúltimos años. (Cuadros 20y21). 
Esteíndice muestra quelasegregación afecta másalas mujeres quetrabajan ene!InteriorUrbanoquea 
lasquelohacenen Montevideo, aunque ladisminución deladisimilitud tiende asermásmarcada en e! 
Interior Urbano. 

Serealizaron tabuladosespeciales de lasencuestasde hogaresen basea laclasificación de las 
ocupaciones a tresdígitos ordenandoloscomponentes delosgruposocupacionales en términos de su 
gradodeconcentración hombre/mujer. Las at,'fUpaciones realizadas hansidolassiguientes: 

a.ocupaciones con muyalta participación de mujeres: superior al85%; 
b.ocupaciones con alta participación de mujeres:entre e!55%Y e!85%; 
c.ocupaciones con participación media de mujeres: entree!30%ye!55%; 

"El índice de disjmilitud indica la proporción de la fuerza de trabajo femenina que debería cambiar de 
",'TUpO o sector de actividad económica para alcanzar una distribución sectorial del empico igual a la de 
los hombres. 
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d.ocupaciones conparticipación baja demujeres: entreel 15%yel30%; 
e.ocupaciones conmuybaja participación demujeres: menos dell5%. 

Loscuadros 22y23ponendemanifiesto quehayundeseguilibrio enladistribución detrabajos 
dehombre ymujer; hayunnúmero mucho mayordetrabajos exclusivamente masculinos gue de trabajos 
femeninos, 151 ocupaciones exclusivamente masculinas y11 exclusivamente femeninas. El36%delas 
mujeres ocupadas loestánenocupaciones demuyaltopredominio femenino (conmásde 85%de 
mujeres) (cuadro 24). 

Se muestran las proporciones dehombres ymujeres encada grupoocupacional, evidenciándose 
lapolarización de lostrabajadores ytrabajadoras: alrededor del40%de lapoblación ocupada está 
empleada enocupaciones quesonexclusivamente dehombres o exclusivamente demujeres. 

LJ. tipificaciónporsexode las ocu¡:OOones noseaplicaaunnúmero pegueñodeocupaciones femeninas 
sino queincluye alostrabajos delosvarones guesonlamayoría Elcuadro 25 muestra ladesigualdad enla 
distnbución demujeres entre ydentrode los gruposocupacionales, identificando las ocupaciones ópicamente 
femeninas (gue tienen más del85% demujeres), las cuales seubican ensólo 11 ocupaciones. 

Esposible pensar quelosaumentos enlaparticipación económicadelas mujeres haestado ligada 
a laexpansión deactividades femeninas yno a laincorporación de mujeres aactividades quevenían 
desempeñando hombres, apoyando laideadequeelmercado de trabajo femenino tiene unacierta 
autonomía, unademanda limitada detrabajo yunaoferta expandida demujeres educadas. Estasituación 
conduciría aundesnivel entrelosingresos ylaeducación delas mujeres en relación aloshombres. 

Lasegregación sexual delasocupaciones estácondicionada por losvalores quereproduce el 
sistema educativo yelconjuntode la sociedad respecto a loscomportamientos laborales yoficios 
adecuados para mujeres yhombres. 

Influye enlas personas almomento deelegir laprofesión yalolargo desustrayectorias laborales 
ytambién incide enlacultura empresarial. 

O sea que la segregación contiene elementos de selección individual, "preferencias" por 
determinadas ocupaciones quepuedenestarbasadas en lavaloración de lasdificultades quese le 
presentan alas mujeres para insertarse enocupaciones no feminizadas. También contiene elementos de 
selección delademanda quese traducen en prácticas empresariales de reclutamiento, capacitación, 
formas deevaluación deldesempeño quedesfavorecen alas mujeres. 

Estasegregación porsuparte incide enladesvalorización delostrabajos quesondesempeñados 
exclusivamente o casi exclusivamente por mujeres ypor lo tantoenlasremuneraciones másbajas. 
También lasegregación facilita ladiscriminación yaquenoesposible comparar trabajos desempeñados 
porvarones ymUJeres. 

LJ. segregación parece tenerbastante estabilidad frente aloscambios económicos, para influir en 
ella deberían mediar otrosfactores comocambios enlosvalores culturales yenlas políticas delEstado. 
Faltan estudios yplanteamientos innovadores quesirvan debase apropuestas depolíticas deempleo que 
puedan incidir realmente enlades-segregación ocupacional. Lomismo sepuede sostener respecto ala 
propuesta relativa alapromoción delaincorporación de loshombres alosempleos conpredominio 
femenino, propuesta cuya incorporación alaPlataforma deAcción Mundial será discutida enlaCuarta 
Conferencia Mundial sobrelaMujer desetiembre deesteaño. 
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2.5. l.asbrechas de ingresos entre mujeres) hombres 

Lainformación disponible acerca delaevolución delosniveles salariales deL1 población trabajadora 

segúnsexomuestralapersistencia de ladiscriminación salarial femenina. 

En 1979el salariopromedio femenino eraen Montevideo un 51% del masculino,en 1982 
alcanzaba al 58.4(Yo, en 1986decreceal52.9%,en 1994sesitúaen el 56%. 

En labanca,finanzas y servicios a empresas 'lue es la ramade actividad donde seobtienen los 

mayores ingresos, ladiferencia de remuneraciones entrevaronesymujeres esde lasmásaltas ya'lue Jos 
ingresos masculinos casi duplican losingresos femeninos (cuadro26). Sería interesante conocercuáles 

hansidoenestarama-- 'luehaexperimentado procesos demodernización crecientes-los patrones de 

incorporación de fuerza de trabajo femenina yJos procesosde segmentación ocupacional. 

Comparandolasremuneraciones de mujeres yhombres delsectorpúblicoydelsectorprivado 

encontramos 'lue las remuneraciones paraloshombressonmáselevadas en elsectorprivadomientras 

'lue lasmujeres obtienenremuneraciones másaltas en losempleos públicos. Sólolasmujeres 'lue tienen 
16o másañosde educación obtienenmejores ingresos por horaen elsectorprivado'lue enelpúblico. 

En relación alas brechas salariales entrehombres ymujeres, sonmuchomayores enelsectorprivado 
cualquiera sea elnivel educativo, aúnparaL1S trabajadoras con16ymásañosdeeducación lascuales tienen 

unremuneración porhora'luecorresponde aun58%dela'lue obtienen loshombres. (cuadro 27). 
Estainformación estaría reforzando lahipótesis de'luee!Estado comoempleador tiende aser 

menosdiscriminador. Esta ventaja paralasmujeres tendería a perderimportanciapor ladisminución 
relativa de! empleo público ¡:Xlr elproceso dereforma delEstado'lueconduce adisminuir lacontratación 
denuevosfuncionarios sobretodo delosgruposocupacionales menoscalificados. 

Estudios realizados porCEPAL(Oficina deMontevideo) muestran queunporcentaje considerable 
de lasdiferencias de remuneraciones no sedebenadiferencias en calificación, inserción laboral u horas 
trabajadas, sinoquesedebenaquelostrabajos desempeñados por mujeres sonpeor pagados. 

Este hallazgo es coincidente con losderivados de los estudios de Psacharopoulos yTzannatos 
(1994) realizados paravarios países de laregión quienes reconocen queesadiferencia 'lue representa "la 
bandasuperior dediscriminación" no tieneninguna justificación económica 

2.6. Los desajustes entre l!iaa It¡bom~y udafamiliar 

Sibiene!trabajo femenino sehaidogeneralizando, lasmujeres no handejado de cumplir con sus 
roles tradicionales. Diversas encuestas deopiniónpública han mostradoquelas actitudes favorables al 

trabajo femeninoyloscomportamientos 'lue tienden auna mayorcompatibilidad entrevidafamiliar y 

profesional varíande acuerdoalaedad,elgradodeinstrucción yellugarde residencia. 
Losservicios de cuidadoinfantil no sehan masificado considerándose todavíaqueesaatención 

corresponde a L1 familia (a11s mujeres). Larigidez delaofertaexistente muchosveces no secorresponde 

conlasvariadas necesidades familiares. 

Se recurre a menudo a solucionescuyocosto recaeprincipalmente en lasmadres o en otras 

mujeres. Por otra parte,no seimplementan mecanismos obligatorios paraelcontrol de calidad de los 

insuficientes servicios privados existentes. 
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Existeunagrandificultad parae!desarrollo deuna política nacional integrada paralosniños 

pequeños porlagran superposicióndeórganos yprogramas. Lacobertura esmuy baja, especialmente en 
las capas máspobres yparalosniños demenoredad. 

Segúnuna encuestarealizada en 1987(Aguirre, 1988), cercade lamitad de lastrabajadoras 
cumplen unadoblejornada completa, en tan rorealizan todoe!trabajo doméstico sinayuda alguna. 

Otroconjuntodetrabajadoras dicen recibir"alguna ayuda" que noles releva sin embargoderea1iza.r las 
tareas degestión doméstica. Sólo un12%delas activas contrata servicios domésticos mientras que0014% 
colabora o noparticipa del rrabajodelacasa (casi exclusivamente hijas solteras queviven consuspadres). 

Estasituación además delafatiga corporal yde! stress condiciona opciones laborales asícomola 
posibilidad de capacitarse yde ascender. Por otra parte,condiciona eldesempeño laboral en tanto 

trasladan altrabajo las preocupaciones y tensiones de!papel doméstico. 

2.7. Condiciones de trabajo 

Enunodelostalleres del Encuentro deSalud realizado en 1989, convocado porlaCoordinación 
de Mujeres, en e!marcode!DíaInternacional de Acción paralaSalud de laMujer, seestablecieron 
vinculaciones entre salud mental yopresión degéneroysemanifestaron preocupaciones porlaprescripción 
abusiva depsicofármacos. 

Numerosas denuncias yestudios realizados dan cuentadecondiciones detrabajo ymeclioambiente 
quemuestran e!desgaste físico ypsíquico aqueestánsometidas lasmujeres enalgunas áreas laborales. 

Sibien los agentes agresores, cuando existen, afectan por igual ahombres ymujeres, laexistenci.a 
de ramas conalta concentracióndemujeres ydepuestos detrabajo desempeñados exclusivamente por 
ellas, justifica unapreocupación especial porlasalud de las trabajadoras. 

Debetenerse presente quelareducción delos gastos defuncionamiento delosservicios públicos 
empeorólas condiciones enqueserealizan las tareas, afectando másagudamente alossectores donde 
precisamente las mujeres sonabrumadora mayoría comoenlaenseñanza ylasalud. Sonnumerosos los 
testimonios demaestras yenfermeras quemuestran los conflictos queexperimentan porlanecesidad de 
adecuarse aun rolideal quecontrasta con larealidad desupráctica. 

Loscambios delosúltimos añosmuestran claramente quelosproblemas deltrabajo femenino 
estánestrechamente vinculados conloscambios en las estructuras ocupacionales yconlosprocesos 
productivos queestán afectando también alos trabajadores varones yqueadquieren ciertas particularidades 
en elcasode las trabajadoras mujeres. Es por elloquelosproblemas deltrabajo femenino pueden 
articularse claramente a losproblemas másgenerales quepreocupan a los distintos actores sociales y 
políticos. 

3.La discriminación en el trabajoy las políticaspúblicas 

En elperíodo que nos ocupa elhecho más destacadoa subrayaresqueelpaíscuenta con 
la ley16.045 aprobadaen 1989, sobreigualdad de trato yoportunidadesparaambos sexosen la 
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actividad laboral. 

IJamalaatención deque existiendo unalegislación específica sobreladiscriminación laboral no 

sehaya divulgado suexistencia de forma talquelas mujeres puedan reconocer situaciones discriminatorias 

yrealizar reclamaciones por víajudicial parahacerusode losderechosque lecorresponden. 

1:'-:0 nuestro paísno sehanpropuesto"programas deacción positiva o afirmativa" paraimpulsar en 

e! área de! empleo acciones concretas enpolítica depersonal, métodos degestión, estructura deorganización 

ydivisión de funciones segúnelsexo. 
No seconocen los resultados de laaplicación de al¡"llJnas disposiciones administrativas en 

relación a lacontrataciónde personal femeninoen puestosde trabajotradicionalmente femeninos, 

como es el caso de la incorporación de mujeres en los servicios municipales de limpieza en el 

Municipio deMontevideo, 
Lareforma de! régimen de laseguridad social esun temaquehalevantado intensas polémicas. Los 

proyeaosdeLey dereforma delaStt,ruridad Social presentados a! poderLegisbtivo pore! anteriorgobierno 
nohanconseguido seraprobados. En estos momentos seestádiscutiendo un nuevoproyeao deley. 

En relación alas mujeres sehaestadoproponiendo e!aumentode laedadalaquepuedenacceder 

alosderechos jubilatorios equiparando laedaddehombresymujeres enbasealcriterio dequeelré¡.,>imen 
de se,l,llJridad socia! favorece fuertementea lasmujeresyde queéstasson máscarasporque se jubilan 
antesqueloshombres,vivenmásqueellos ytienencoberturapor embarazo, parto yatención materno 
infantil. También sehanutilizado ar,l,llJffientaciones detipoforma! comolaigualdad dederechos establecida 

por laLeyde Derechos Civiles de laMujer(n°10.783). 
Estacuestión plantea lanecesidad de teneren cuenta las desigualdades entrehombresymujeres en 

elmercado de trabajo ylasposibilidades reales dediferentes gruposde trabajadoras deacceder a! ré,l,>imcn 
de seguridad socia], asícomoe!trabajo no remunerado queafXJrtan lasmujeres parae!mantenimiento de 
loshogaresyparalareproducciónbiológica ysocial de las personas. 

If)S estudios sobrelassituaciones dedesigualdad dehombresymujeres en elmercadode trabajo 

no son suficientes. Hacen falta investigaciones queanalicen e!nivel de equidad de lasq,llJridad social en 
cuantoa laprovisión de beneficios yverifiquen de qué formalas mujeres han sidobeneficiadas por el 
sistema en relación a loshombres.Tambiénes necesario tenerencuentalasdiferencias existentes en la 
provisión de beneficios a lasmujeres de diferentes niveles de in¡"'lTesos. 

En ladiscusión de larevisión delrégimen iubilarorio no sehaprocesadoundebateabiertosobre 

lasituación diferencial dehombresymujeres paraexaminar lossupuestos en quesebasalapropuestl de 
equiparación de lasedades. 

Elproblema fundamental hoyenUruguay respeao altrabajo femenino esconstiruir eltemadela 
discriminación en el trabajo como temade laagendapública. 

Porun ladoes necesario 10,l,lTar acuerdossobrelassituaciones de desigualdad ydiscriminación, 

establecerconsensos sobresusdeterminantes ydefinir quémedidas adoptarpara compensar las desventajas 
que presenta lasituación de lastrabajadoras mujeres. 

En ocasiones serequiere información yestudios paraprobarlaexistencia dediscriminaciones. Por 
ejemplo paradevelar ladiscriminación de ingresos ocultaen lasegregación sexual deltrabajoalasignar 

sólo a mujeresla realización de determinadas tareasse necesitala realización de estudios técnicos 

pormenorizados quepermitan determinar laequivalencia encalificación, intensidad yesfuerzo deempleos 
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condiferente denominación. 

Se han presentado dificultades para la constitución de demandas desde el movimiento 
sindical a partir de la negociación yde la afirmación de las diferencias de las trabajadoras. El 
lugar de las mujeres en e! movimiento sindical ha pasado por distintos avatares. Después de 
habersecreado en 1986,por primera vezen lahistoriade!sindicalismo uruguayo, una Comisión 
de Mujeres que tuvo actividades propiasdurantevariosaños estuvodesintegrada hastahacemuy 

poco. 
Sin entrar a considerar los factores que condujeron a esta situaciónes preciso reconocer 

que lacomplejidaddel nuevo orden económicoy social planteadificultades nuevasparamostrar 
y hacer visibles los problemas de las trabajadoras. 

Pero también es cierto que esta coyuntura podría ser una oportunidad para que las 
trabajadoras desarrollen su capacidad depropuestaapartirdelreconocimiento de laheterogeneidad 
de intereses y ladesigualdad de situaciones entre los trabajadores ylastrabajadoras contribuyendo 
al reconocimiento del espacio sindical como espaciolegítimode acción femenina. 

Por otra parte no hay indiciosde que los empleadores hayanmodificadolas tradicionales 
visionesdiferenciadasde los trabajadoresy lastrabajadoras. 

Losproblemasque afectana lasmujeres en eltrabajonecesitan hacerse visibles yconstruirse 
socialy políticamente a nivel nacionaly regional fin de ser incorporados a lasagendas,proceso 
complejo sometido a múltiples mediaciones enlaqueparticipan diversos actores yno sólolas mujeres. 

Laproducción de conocimientos sobre estos temas tieneun rol importante como insumo 
para laelaboraciónde propuestasque funcionen como instrumentosque faciliten lainterlocución 
con los distintos sectoresdel Estado ycon losactores vinculadosa estos problemas. 

En relacióna los problemas de empleo anteriormente 
identificados se señalan a continuación varios aspectos a fin de señalarposiblescampos 

para el diseño de acciones públicas y privadas que contribuyan en el país a la construcción de 
políticasfavorablesa la igualdadde derechos yoportunidades para lasmujeres. 

1.Desarrollaraccionesde sensibilización social yde formaciónparacrearconciencia en los 
gobiernosyen lasociedad de laimportancia deltrabajo femenino yde lanecesidad de unaequitativa 
distribución del trabajoyoportunidadesalinteriorde lasfamilias. Promover lamodificación de las 
representaciones yprácticas tradicionales (através de laeducaciónformal, no formalymediosde 
comunicación masivos). Baseindispensable paraque elproblemaseaconsideradode importancia 
económica ysocial yseposibilite laconstrucción deconsensos políticos. 

2. Difundir los conocimientos existentes v llenar los vacíos de información sobre las 
transformaciones encursoen elmundo deltrabajo como consecuencia de losprocesosdeapertura 
comercial. La difusióncontribuirá a facilitar laelaboraciónde propuestas posiblesy viables y su 

incorporación a laagenda delas Ofb>anizaciones gubernamentales ydelosactores sociales (trabajadores y 
empresarios). 

3. Difundir la legislación laboral existente, analizar las dificultades que presenta para su 
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implementación yfortalecer losmecanismos decontrol desucumplimiento. 
4. Incorporaralaspropuestasde formación, capacitación yreciclaje ocupacional elobjetivo 

de mejorar los problemas de la segmentación del mercado laboraly contemplar un sistemade 
indicadores de género para evaluar los avances. Para ello adquieren especial importancia las 
investigaciones yestudiosque identifiquenlos empleoscon posibilidades de desarrollofuturo y 
analicen los factores culturales, sociales y psicológicos que actúan en hombres y mujeres, 
trabajadoresy empresariosen relaciónal trabajo de las mujeresy a su formación. 

5.Promoverladiscusión ylaelaboraciónde propuestasencaminadas a facilitar elejercicio 
de la maternidad y la paternidad de modo de actuar sobre las contradicciones entre trabajo 
familiar y profesional. 
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CuadroN°1
 
Cambios enlaMagnitud delaPobreza yVariaciones Porcentuales
 

enlosIngressos Medios delosHogares, 1990-92
 

1992 

Incidencia de laPobreza 
Pobrez¡(*) 11,8 7,7 
hrlg:n:ia 2J) 1,4 

VariacionesPorcentuales delosIngresosMedios 
lO'Iomíspobre 18,0 
25%mís¡xXm: 21,0 
40%míspobre 22,0 
25%mísÓUJ 7,0 

Participación enelIngresoTotaldelosHogares 
1O'/omíspobre 3,5 3,8 
25%mís¡xXm: 10,9 11,9 
4O'/omíspobre zu 21,9 
25%mísÓUJ 9J,0 46,6 

(*) Incluye aloshogares ensituación deindigencia. 
Fuente: CEPALPanoramaSocialde Arréricalarioa 1994. 

Cuadro N'Z 
Distribución delTotal deOcupados enSituación dePobreza Según Categorias deOcupación 
(Enporcentaje deltotal delapoblación urbana ocupada ensituación depobreza) 1981 - 1992 

1981 1986 1%Q 1992 

AsALARIADOS PsrvADOS 

En~ 

demas de 5personas 4) 31 24 Z1 
En~ 

hasta5pcrsonas 11 18 17 14 
FIn¡hh~ 21 17 15 17 

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 

. Industria yCoosttucrion 3 7 10 9 
CanercioyServX:n; 9 10 15 17 
TOTAL(*) 84 S3 81 84 

(*) EllDGl1 nosuma 100'/0~ sehaexduKloalos empIeadore;,los profi:siooalesYlos técnicos Ylos asalariadosdel secmrpúblico. 
Fuente: CEPALPanorama Social deAmérica Litina 1994. 
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CuadroN'3 
Porcentaje deConyuges gueTrabajan enHogares Nucleares conHijos Según Niveles dePobreza(*)
 

Montevideo e InteriorUrbano. 1990
 

Montevideo Interior Urbano 

Pobreza Crónica 50,5 38,3 
Pobr=Inen::ial 65,7 55,6 
Pobreza Reciente 40,9 40,1 
NoPoIm:s 54,9 55,5 
1OD\L 54,6 45,7 

(*) Loscuatro estratos seconstiruyeron coningresos del hogar (salario mínimo) yconcondiciones dehabitabilidad (tipode 
vivienda, tenencia delavivienda, servicios sanituios ycombustible) 

Fuente: Elaborado enFaculrad deCiencias Sociales. 
Depto.deSociología. Arca Mujer, Familia enbase aEncuesta Continua deHogares. INE 

CuadroN'4 
Porcentaje deMujeres gueTrabajan enHogares Monoparentales Según Niveles dePobreza. 1990 

Montevideo Interior Urbano 

Pobreza úúnica 66,1 54,9
 
Pobr=Inen::ial 73;3 64,9
 
Pobreza Reciente 51,5 45,2 
NoPoIm:s 55,9 46,2 
1OW... 60,8 50,3 

FuenteElaborado enFacultad deCiencias Sociales. Depto.dcSociología.A= Mujer, Familia enbase aEncuesta 
Continua deHogares. ¡NE. 

CuadroN°5 
Evolución delasTasas de Actividad EconómicadeÁreas Urbanas porSexo (*) 

, 
Total Hombres Mujeres 

1970 48,5 71,4 26,2 
1980 49,2 66,9 32,4 
1985 50,2 67,0 38,3 
1990 52,6 66,7 39,5 
1993 52,0 67;2. 39,3 

Nota: (*) Porceru:ljcdclapoblaOOn economicunenteaetivade1Oymísrodecdad sobre d totl1delapoblaciónde 1Oroyrnás 
Fuente CEPALAnuario Estadístico, 1992. 
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CuadroN°6 
Evolución de las Tasas Espeáficasde Participación en laActividad Económicapor Sexo yEdades(*) 

1970 1980 1985 
Total H M Total H M Total H M 

10-14 
15-19 46,0 6313 n,6 41,5 54,7 28,1 41,0 52,2 '.!J,5 
20-24 66,1 91,240,9 69,6 86,353,3 73¡, 8ll,8 fIJ,7 
25-29 68,1 95,5 40,7 72,7 94,9 :Jl,5 78{J%,O 62,0 
30-34 68,6 fll¡. :f)~ 72,8 95,4 51,0 79¡' fll~ 63,0 
35-39 68,3 CJ713 38,8 72,4 95,1 :Jl,4 79,1 %,862,3 
40-44 60J fll¡J -S¡,7 70,9 94¡' 48,0 78IJ 96,1 60,8 
45-49 58,1 95,3 33,7 6713 92,8 43,3 74,3 94,3 ss¡, 
SO-54 54,7 91,1 28,3 61,4 86,1 -S¡¡. 67¡. 89,4 ifl¡J 
55-59 :Jl,3 81,9 2D./J 53,3 78,9 '.!J,1 55,8 ffi,0 33,5 
60-64 42,3 59;1. 11,5 13,4 51,0 17,4 34¡' 52,4 18,9 
65YMAS n,8 21,7 313 10,9 18,5 5,2 10,9 18,3 5,4 

(*) Porcentajedelapoblación económicamente activa deundetenninado grupo deedades ysexo sobre d total 
delapoblación ense mismogrupo deedades ysexo. 

Fuente: CEPALAnuarioESCldístico, 1992 

CuadroN"7
 
Tasas deActividad Económica FemeninaporNivel de Educación (*)
 

Según EstadoCivil (Montevideo, primer semestre de 1989)
 

TOTAL ~5 6-9 10-12 13Y MAS 

Soherns 53,8 41,2 46,9 'XJ,7 72;3 
Casadas ifl/J ~,9 40;1. 56¡' 78,6 
Unroübre 53,2 48,0 :Jl,4 65,6 
Divorciadas 72,4 55,1 'NJ 79~ 83,1 
Vnxhs 18,0 9,9 19,2 35,4 35,6 

Nota: - Tamaño muestral nopermite realizar estimaciones confiables. 
(*)0-5Primaria incompleta. 

6-9 Desde Primaria completa hasta primer ciclo deSecundaria completo 
10-12 Segundo ciclo de Secundaria incompleto acompleto. 
13y MAS Universidad incompleta-rompiera. 

Fuente: CEPAL, oc~íonrevideo RDiezdeMedina y~I.Rossi. 
CEPAL enbase alaEncuesta Nacional deHogares, INE 
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CuadroN°S 
Evolución delasTasas deActividad Económica Femenina porJefatura ynoJefatura deHogarSegún 

GruposdeEdad,enMontevideo. 
(POlU-11tajes) 

1984 1987 1988 1~ 1991 1992 

()J) ()J) ()J) ()J) ()J) (a) 

JEFES DE HOGAR 

1OL'\L 43,2 43,4 40,2 42,8 
14-19 
20-24 78,6 61,5 
25-49 85,3 &'3,9 90,2 87,8 91,5 91,8 
SOy MAS 28.8 28,8 25,7 28,2 29,4 25,3 

No JEFES DE HOGAR 

10fJ\L 46,4 47,9 46,3 47,7 48,6 49,4 
14- 19 30,6 ]),0 29,0 27,9 27,4 29,1 
20-24 73,9 68,6 69,7 72,3 73,0 76,2 
25-49 67,0 68,1 67,2 69,9 71,6 73,3 
5OYj\L\s 21,7 23,8 20,5 21,5 72,7 22,9 

Notas: - 1:<] tamaño rnuestml nopermite realizarcstimaoones confiables. 

(al PrimcrSemcsrrc, 
(b) Sq,'UfldoSt.mestre.
 

Fuente: CEPA1" Of Montevideo, DiezdeMedina yRossi.cn basealaEncuesta Nacional deHc>¡.,>ares, lt"JE.
 

CuadroN"9
 
Evolución del Desempleo UrbanoporSexo
 

(Nliles yTasas)
 

1® Nl4 1tRi m; 1<.ID ml 1'HJ 1'm 1tm 1'1)2 1'»3 mt 

CIFRAS ÁBSOWTAS 

Toml 
Hemb. 
Muj. 

145,3 

~ 
77;3 

m,o 
58,1 
63,9 

1ffi,7 

48,6 
({),1 

104,1 
46,3 
S7$ 

~ 
44~ 

53,5 

105,7 
ffi,6 
S5,1 

ll1j) 
52,6 
53,4 

PORCENTAJES 

Toml 
Hcmb. 
,'>Iuj. 

14,4 10,7 
8,5 
l3,9 

9,1 
6,7 
12,6 

sp 
6,3 
11,9 

8,0 8,5 
6,1 6,9 
10$ 1(1,9 

9D 
77
11,6 

9SJ 
6,9 
11,9 

8,.) 9,1 

M 6,9 
11D 11,9 

Nota: Paralosaños1984 y1986 losdatos sondelPrimer Semestre. 

Fuente: Anuario deEstadísrica delTrabajo, 1993. 
Oficina Internacional de] Trabajo(011) Ginebra. 
EncuestaContinuadeHogares1992. 
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CuadroN"lO
 
Tasas deDesempleo Urbanopor Nivel de Instrucción ytramosde EdadesSegún Sexo-1990
 

TOl31 PrirnJria Seo.nbria uro UrNJsii 
1"ddo l""dclo 

lncomp. Comp. lncomp. Comp. Incomp. Comp. 

MONJlMD. 
TOOlI 9,3 ~ 7~ 14,6 9~ 19~ l},O 9P 9~ 
14-19 37,1 J)p 37~ 37,4 3~4 5SP 42,3 Z3,7 
20-24 a:¡p 14p 16jl 18,6 L2,3 2.1,9 19,8 14P '¿J;, 

25-29 1Q,6 15,0 11,9 13,5 9p 7) 9,7 8,5 12,1 
Xl-39 5,3 7,7 6,5 7,9 4,8 3,7 ~ ~ 3,5 
40-49 4,2 3,9 S$ 4,8 3,2 2fJ 4,1 4P 2;! 
SO-59 3,4 4,5 3,2 5,3 ~ ~ 0,8 2,1 ~4 

60\'= 2;! 3,3 1;2 1) 3) ~ 6Il lp 1,9 
HlInbns 7~ 5,9 6,5 12,6 6P 16,1 7/) 7) 5ti 
14-19 34,5 37,5 37;2. 35,3 24,3 51~ 51,4 2!JP 
20-24 15,7 15,4 14,5 18,5 18,4 19,4 lQ,6 11,9 23,1 
25-29 6,1 12,5 3,4 6{J 4,8 6,1 ~ 7~ 7,9 
Xl-39 2,9 3,3 4,2 3P 2fJ 2f¡ 3P 2,5 1,7 
40-49 3P 3{J 40 4,1 1,4 3,3 1P 3,2 2,3 
SO-59 2,8 3,S 3~ 4,3 3) ~ ~ 1,4 ~4 
6O\'tI13S 3P 4,5 1,7 1,9 4,3 ~ ~ 1,8 2,5 
MUjeres 11,8 ~ 9,8 17,1 12,4 21,9 12,7 14,1 13,1 
14-19 41,3 :DP 37,0 41~ 38,0 S9p 33,3 36,1 -
20-24 24,8 13,3 18,8 18,7 2S,9 TI,7 X>,4 Z2.j) 33,2 
25-29 
Xl-39 

15,5 
8P 

18,8 
13,8 

22,1 
9,7 

aJ,O 
14P 

14,5 
7p 

8,6 
40 

12,8
7p 

12,7 
11P 

16,4 
5,5 

40-49 5,5 4,4 7,9 5P 5,1 ~ 6jl 8,2 2,1 
SO-59 4,3 6,5 3P 6,8 7;2 ~ 1$ 4,8 1,4 
ffiI"Tl13S ((7 1,8 ~ ~ ~ 4,8 ~ ~ 
IN'TERIOR 

URBA.'lO 

Totd 7;1 &4 7,1 10,4 8,3 13,7 T,I 8,9 4,2 
14-19 24,6 TI,7 23,3 24,5 21,7 33,3 TI,9 23,8 ~ 
20-24 15,8 TI,1 14,1 17,5 15,5 a:J,2 15,1 l2,5 2.1,9 
25-29 9,4 14,3 1((7 9,1 9,4 3P 6,5 11,1 7,3 
Xl-39 4,9 8P 5P 4P 6{J 8,1 2f¡ 3,4 ~ 
40-49 3,9 5,3 40 3,8 3,7 2,1 3,1 2,5 1,9 
SO-59 3P 3,9 3,1 lp Op ~ 2,7 4,8 ~ 
6O\"tI13S 1,9 2fJ 3,2 ~ ~ ~ ~ Op ~ 
HlInbns &4 6,1 s¡; 7/) 5,3 12,7 4,5 llJI ]J) 
14-19 23,4 Z3,1 22,7 21,4 19;2. 34,5 22;! 24P ~ 
20-24 l2,3 TI,3 9P 12;! TJ 21,1 1~1 12,3 15,D 
25-29 7;' 13P 7;2 5,3 9P ~ 2,8 10,7 T,I 
Xl-39 3,2 5,7 3,8 2f¡ 2,S 8,9 1,8 2;! ~ 
40-49 2,8 4P 2,7 2,3 2,4 (lJ 2;J 1,5 (lJ 
SO-59 2,7 3,9 2,4 1;2 (lJ op (lJ 3,9 op 
6O\"tI13S 2,4 2,7 3,9 op op op op (lJ op 
~ 9,8 71) 9,8 14,1 12,1 14,7 10,6 9,2 7~ 

14-19 26,8 x,,3 24,3 3C\3 25,D 32,4 1J,2 18,8 (lJ 
20-24 20,7 X>,7 240 24,8 L2,3 19,3 17,7 13P ll,8 
25-29 12;2 aJ,O 18,3 13,0 9,9 6,7 lQ,6 12,3 ~ 
Xl-39 7) 11$ 8,2 7,3 10,8 7,4 3,2 6,8 (lJ 
40-49 5P 6,8 6,1 6,1 5P 5,9 3,8 ~ 5,9 
SO-59 3,S 4j1 4,6 4p 1;7 (lJ 7,1 ~ op 
6Oytl13S 0;4 (lJ 1,4 1,4 op op (lJ (lJ 

Fuente: CEPAJ~ Of.Montevideo enbase a la Encuesta Continua deHogares,[X;E\C 
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CuadroN"!1
 

Evolución delosDesempleados Según Exper. Prof.ySexo(Enmiles)
 

Nl4 Nl5 mí Nl7 1')38 Nl9 19'XI 1m VJl 
BUSCA DE SU PRIMER EMPLEO 

'IOTAL 37,4 3.1,5 ~,1 ll,5 J3,4 J3,7 31,4 31,5 
HQ'v1B 15,1 13$ 13,7 11,2 11;4 11,5 13,1 13,1 
!vILJ 22,., 19,7 2),4 19,3 170 17,2 18,3 18,4 
'Y.,NIL1/ 
TIJIAL 59[> ::8j! 99j3 6.),., (j)fl ro,o S8,2 58,4 

CON TRABAJO PREVIO 

TOI¡\L 107,9 &l,S 74[> 73{J 7D,O 77,0 'i9jJ 81,3 
HO\IB 52,9 44,3 ~,9 35,1 33,5 JJ,1 JJ,5 YJ,6 
MlJ 550 44,2 JJ;! 1.8,5 "IJ,5 37,9 41,1 44,7 
'\!o¡\JLJI 
TorAL 510 :'JV) 53,2 :4' 52,1 49,2 3],8 55,0 

Nota: Para losaños 1984y1986losdatos sondd PrimerSemesrre,
 
Fuente: Anuario deEstadística delTrabaio, 1993. Oficina Internacional delTrabajo (O11)Ginebra.
 

CuadroN'12 
Evolución delasTasas deDesempleo Según Sectores Económicos en Áreas Urbanas Se.l,>Ún Sexo. 

Total Agr. Ind. Comercio Transp. Bancos Servicios 
Minas Manuf. Constr, Restaur, Almacén. Seg. Serv, Comunales 
Canto y Hoteles Comunico a Empresas Sociales 

Total 
1984 15,6 10,9 15,5 24,5 12,4 6,3 7,3 8,9 
1985 
1986 11,9 6,8 10,3 18,7 10,9 4,7 6,4 6,9 
1987 10,0 5,5 8,2 8,3 8,7 4,2 6,4 51> 
1988 9,4 5,7 8,2 9,8 8,2 3,3 4,7 5,5 
1989 8,7 6,0 8,4 s,o 7,4 3,6 5,0 4,5 
1990 9,3 6,4 9,0 10,3 7,9 4,0 5,6 5,0 
1991 9,8 10,8 8,1 8,9 8,4 s,o 5,1 51> 
1992 9,8 8,0 7,9 9,0 8,6 4,8 5,0 6,3 
Harb. 
1984 11,9 11,0 11,1 24,0 9,7 6,3 4,9 4,9 
1985 
1986 9,3 7,\ 7,7 18,5 8,3 4,5 3,9 4,4 
1987 7,2 5,4 6,1 8,3 6/> ss 3,6 3,1 
1988 6,8 5,8 6,4 9,7 6,2 2,4 3,9 2,9 
1~ 6,5 5,4 6,4 7,9 5,8 3,0 3,1 2,5 
1990 7,4 5,8 7,3 10,2 6,7 3,8 2,3 3,1 
1991 7,7 10,8 6,2 8,9 5,1 4,8 3,1 3,4 
1992 7,3 7,2 5,8 9,0 6,3 4,2 2,7 3,7 
Mq 
1984 21,3 10,9 Zl,6 57,1 17,4 6,3 12,5 12,3 
1985 
1986 16,2 3,7 14,4 SO,O 15,3 6,0 11,9 9,0 
1987 14,3 6,3 11,7 14,3 12,2 6,3 11,5 7,7 
1988 13,6 6,3 11,4 16,7 11,4 9,0 7,2 7/> 
1989 12,1 11,0 11,6 13,3 9,9 9,0 8,3 6,2 
19')) 12,3 10,4 11,8 25,0 9,8 5,3 11,2 6,5 
1991 J 3,1 12,5 11,1 9,1 11,0 5,1 8,5 7,5 
1992 13,4 18,8 11P 16,7 12,0 8,1 s,o 8,1 

Fuente: Anuario de Estadística del Trabajo, 1993 y 1994. Oficina lnrernacional del Trabajo (OIT) Ginebra. 

231 



Mulher e Mercosul . Mujer y Mercosur 

CuadroN"l3 

Evolución delas Tasas deDesempleo Según TiposdeOcupacionales enÁreas Urbanas Según Sexo. 

Profesion. Directy Pers.Adm. Comerc. Trabajad Trab.Agrie. Obrerosno 
Total y Fune. yTrabaj. y de Forest.y Agric.y 

Tecnicos Superiores Asimílados Vended Serv. Pescadores Conduct. 

Tood 
1986 11,9 4,7 2,1 6,2 9,3 10,8 9,6 9,5 
1987 10,0 3,1 O!) 6,1 7J. 9,3 7f3 7,1 
1988 9,4 3,3 1,9 5,8 6,9 8,8 7,4 7,3 
19ffi 8,7 '46 1,1 5,4 6,6 7,6 6,6 7,1 
191Xl 9,3 3,2 2,2 6,4 6,4 7,7 8,5 7,9 
19)1 9f3 '44 1,6 5,4 7!) 8,7 !O!) 7f3 
1m 9,8 2,3 2,3 6,4 7,5 10,4 9,0 7,4 
Harh 
1986 9,3 3,3 0,9 4,0 6,5 7,1 9,9 8,4 
1987 7J. 48 0,5 4,5 4,0 4J. 7,6 5,5 
1988 6,8 2,8 1,8 4,7 4,4 4,2 7,3 6,3 
19ffi 6,5 '40 ü,9 3,3 4,3 4,6 6,3 6,1 
ml 7,4 2,7 1,6 5,4 3,9 4,2 8,0 7,2 
19)1 7,7 1,6 lJ. 4,4 4!) 3!) 11,0 7,0 
1m 7,3 1,5 2,1 4,9 3,8 4,7 8,3 6,6 
Muj. 
1986 16,2 5,6 7,1 8,8 13,6 12,6 3,8 13,3 
1987 14,3 3J. 4,2 7!) 12,2 11!) 10,0 11J. 
1988 13,6 3,6 2,5 7,0 11,8 11,4 8,8 11,6 
19ffi 1'41 3,2 2,2 7,6 10,0 9,1 9,5 lO!) 
191Xl 12,3 3,6 4,3 7,4 10,4 9,5 13,8 10,7 
19)1 13,1 3,0 lf3 6,4 11!) 11,7 6,7 l1J. 
1m 13,4 2,7 2,6 7,7 11,9 12,9 16,3 11,0 

Fuente: Anuariode EsradísticadelTrabajo, 1993y1g)4. Oficinalntemacional del Trabajo (011)Ginebra. 

CuadroN"14
 

Proporción deOcupados Urbanos del Sector Privado enCada Caraaerística delaOcupación Según
 
Sexo. (fota! delPais) 1992
 

Caracteristicas I-Iurms Mujeres Total 
SinRestricciones 58,0 44,8 52,5 

3,4 4,6 4,0~ 
Precaria> 16,8 14,1 15,7 

EnMcroenpresas 21,7 17,7 20,0 

ScrvicioDomestico 0,1 18,8 7,8 

TOOlI. 100,0 100,0 100,0 

Fuente: EncuesraContinuade Ho¡,'ares.I:\E 
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Cuadro N"15 
Proporción deOcupados Urbanos delSector Privado enCadaCaracterística de laOcupación Según 

Relación de Parentezco ySexo(fotal delPais) 1992 

Jefes Jefes Hijos Hijos 
Características Varones Mujeres Conyuges Varones Mujeres 

Sin Restricciones 69,8 47,9 53,0 63,1 58,4 
Sul:xrrJ¡hk:.; 2,3 4,6 4,4 5,9 5,9 
:Pn=X:.; 2,2 0,7 1,0 5,8 2,1 
Fl11'vfiauempresas 25,7 25,5 25,6 25,2 16,5 
ServicioDcméstico 21,3 16,0 17,1 
TIJTi\L HX),o 100,0 1[0,0 1lX1,0 100,0 

Fuente: Fncuesta Conrinuadc Hogares. Il"E. 

Cuadro N"16 
Porcentaje deTrabaj. Precarios UrbanosSe,l,>ún Rama deActividad ySexo 

(Sobre elTotal de losOcupadosde Cadaunade las Ramas) 1992 

Caracteristicas Hoo:Jlm¡ Mujeres Total 
lndustriaManutacnmra 14,6 12,2 13,1 
Gnrn:i:) 10,9 8,8 10,1 
Sevioos 8,8 8,1 8.3 

Fuente: l-ncucsta Continua deIlogafl'S. 1992. 

Cuadro N"17 
Porcentaje deTrabajadores Precarios enTiposOcupacionales Escogidos Según Sexo (Sobre elTotal 

delosOcupadosde Cada unode losTipos) 1992 

Hombres Mujeres Total 
Empleados deOficina 13,6 11,4 12,5 
C..ornerciantes 6,2 7,5 6;J 
( )p'.'rnri<JS 12.3 11,3 12,0 
Tmbajadon::s Servioos (*) 13,6 7,2 8;J 

(*) No incluye servicio domestico. FuemcE: 
Fuente: Encuesta Continua deHogares. 1992. 

Cuadro N"18 
Trabajo aTiempoParcial yCompleto por Añosde Educación Se,l,>ún Sexo 1992 - (Primer semestre) 

o-s 6-9 10-12 13yrnas 
1P 1C 1P 1C 1P 1C 1P 1C 

Monteeideo 
Honlns 15 ffi 11 3J 11 l:!J :r; ~ 

Mujeres -'tí ':4 1) }) 22 1l 4) Si 
Interior 
Hcmbrs 7 tE 6 lfl n 9} 2J i1 
l\111jeres 4l 5/ ~ ffi 21 1:1 (4 3i 

Fuente: (EPr\l~ Oficina cnMonrevidco cnbaseadarosdelaEncucsta Conrinuadc Ilo¡"illcsDGE)C. 

233 



Mulher e Mercosu\ . Mujer y Mercosur 

CuadroN119
 

Amiguedad Media enelEmpleo Según Sexo yrama deActividad
 
Montevideo -InteriorUrbano 1992
 

Montevideo Interior Urbano 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

,-\gm¡:=Jario 12,9 13,2 10,7 10,2
 
Industria Manufacturera 9$l 8Il 1G,'i 10,1
 
Consrrocoón 9P 8,7 9,3 6;3
 
Can:rcio 18,4 ~ 7~ 6,1
 
Transporte 10,2 llj) 10,3 8,8
 
Banca yFinanzas 14,7 7,3 14,2 6,4
 
Sevioos ll~ 9P l2,3 8,5
 
1UrAL 9,7 8,4 10,6 8;3
 

Fuente: Encuesta Comínua deHogares.1j\'E 

Cuadro N"2O
 
Estructura delos Ocupados Según Grupos deOcupación Recodificada
 

Montevideo para elPrimer Semestre 1986 yPrimer Semestre 1992
 

PRIMERSEMESIREl'1J2 PRlMERSE.'dESTRE1986
 
GRUPOS HOMB. MúJ. T01i\L %MUJ. HOMB. MUJ· TOTAL %MUJ.
 

EN EL EN EL
 
GRUPO GRUPO
 

1 7,1 ~ 5,1 21,1 4,9 0,7 3,2 9,0 
2 13,7 10,0 12,1 35,8 13,2 8,7 11,4 .3IJ,7 
3 7;3 0,2 4,2 1,9 8,1 0,1 4,8 0,7 
4 2,1 O')

r- 1;3 6,2 2,9 0,1 1,8 1,9 
5 12,6 0,9 7,6 5,2 12,0 1,0 7,6 5,4 
6 15,8 27;3 Xl,8 :/),9 16,8 25,2 Xl,2 9J,4 
7 0,8 0,1 0,5 6;J 1,0 0,2 0,7 9,8 
8 3,4 0,6 2,2 12,1 2,6 0,7 1,8 15,9 
9 2,4 0,4 1,6 12,1 3,1 0,1 1,9 2,5 
10 2,8 0;3 1,7 6,4 2,7 0,2 1,7 4,8 
11 2,5 2,1 2;3 38,8 3,0 2,2 2,7 32,5 
12 1;3 6,5 3,5 79,6 1,0 8,1 3,9 84,1 
13 7,1 0,0 4,0 0,0 5,7 0,0 3,4 0,0 
14 6,9 7,5 7,2 45;3 8,D 9,0 8,4 43,1 
15 6,5 11;3 8,6 :/),9 7,4 12,4 9,4 53;3 
16 4,6 14,6 8,9 70,8 3,7 13,7 7,7 71;3 
17 1,8 1;3 1,6 36;3 0,9 1,4 24,71,8 '"" 
18 0,1 14,0 6,1 99,0 0,1 16,4 6{J 99,5 
19 0,9 0,1 0,5 6,1 2,1 0;3 1;3 8,4 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 43;3 100,0 100,0 100,0 40;3 

Fuente: 1992:CEP;\L Ofie. Montevideo enbase aEne. Cont,Hogares enRossi :\L ¿,Icndivee (1993)
 

1986: Fae. e Sociales Depro. Soco Ene. Cont, Hogares siguiendo agrupamientos deCEPAL
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Grupos
 
1.Propietarios ytitulares deexpJotagrop., admin.dc estancias, gcrcntes vfunc.direct
 
2.Profesionales universitarios ypropietarios decomercios.
 
3.Condrncdios de transp., flcreros, prop.camiones, choferes, barcos mercantes yafincs,
 
4.Miembros delasFF.AA, Min.de Dcf, Armada Nae.,Fjetcito, ~J\rea, Bomberos, Policía.
 
S. Obreros de laind.quimica, Ai'\CAP, ind.laaea, cuero, talleres, sanitarios, i.grafica.
 
6.Empleados deoficina, navales, acreos, traductores, t(¡tag., a)ud.profes. .
 
7.1 :.mpleados decmp.lirnpicza, encarg.deest.servioo, ernplypeonesdecstservioos,
 
8.Obrerosenladrilleras, ccramica, fri¡.,'orif, metal, papel,vidrio, mármol, talleres.
 
9.Policias y\igilantes, crrplcmp.vigilancia, bomberos, poLcaminera, fiscal deaduana
 
10.Carpinteros, losrradorcs yafines, orfebres, joyeros, ere,
 
11.Obrerosdeconfee., zapat,harina, panadero, pesca, azucar, tabaco, bebidas vafines.
 
12.Docentesen todaslas ramasdelaenseñanza.
 
13.Obrerosdelaconstrucción, pintores )'afines.
 

14. Vendedores decomercios, ararreadores, mensajeros yafines.
 
1S.Empicados ensenioos,atletas,deportistas yafines.
 
16.Obreros vanos noincluidos t11 otros¡"'TUpos.
 
17. Vendedores ambulantes.
 
18.Servicio doméstico,
 
19.Trabajadores t11 actividadesa¡.,>ropecuarias.
 

Cuadro N"21 
Coeficiente deRepresentación femeninae Indices deDisimilitud en losGruposOcupacionales para 

Montevideo e InteriorUrbanoparalosPrimeros Semestres de 1986 y1992 

Primer Semestre 1986 Primer Semestre 1992 

Monrcvide o Interior e rbano Montevideo Interior Urbano 

Difcr de. Difer de. Difer de. Dífer de. 

G ru pos Coefic. de Parto pi Coefic. de Part. pi Coefic. de Parto pi Coefic. de Parto pi 
Repr es. Grupo Repres. Grupo Repres. Grupo Repres. Grupo 

Fe rn, en la F. fem. en la F. fem. en la F. Fe m. en la F. 
de Trab. de Trab. de Trab, de Trah, 

fem./:\1ase. Fem./Mase. Fem.r Masc. fem.! Mase. 

1 0,22 ·4,2 0,28 -3,9 0,49 -4,6 0,26 -4,6 
2 0,76 -4,5 0,84 -1,8 0,83 -3,7 0,98 -0,3 
3 0,02 -8,0 o,m -7,2 0,04 -7,1 0,07 .6,3 
4 0,05 -2,8 0,00 -3,5 0,14 -1,9 0,05 -2,1 
5 0,13 -11,0 0,09 -10,2 0,12 -11,7 0,09 -9,8 
6 1,20 8,4 1,32 6,7 1,31 11,5 1)5 6,7 
7 0,24 -0,8 0,08 -1,4 0,15 -0,7 0,07 -1,6 
8 0,39 -1,9 0,37 -3,3 0,28 -2,8 0,18 -3,4 
9 0,06 -3,0 0,12 -4,2 0,28 -2,0 0,15 -3,6 
10 0,12 -2,5 0,07 -2,4 0,15 -2,5 0,08 -2,6 
1] 0,81 -0,8 0,6] -1,6 0,90 -0,4 0,83 -0,7 
12 2,09 7,1 2,40 9,0 1,18 - o).  2,14 7,7 
13 0,00 -5,7 0,00 -11,8 0,00 -7,1 0,01 -13,4 
14 1,07 1,0 1,18 2,5 ],05 0,6 1,12 1,5 
15 1,32 5,0 1,27 3,4 ],31 4,8 1,47 6,2 
16 0,71 10,0 2,12 10,9 1,63 10,0 1,78 8,4 
17 0,61 -0,9 0,72 -0,7 0,84 -0,5 1,09 0,2 
]8 2,47 16,3 2,66 27,2 2,29 13,9 2,61 25,6 
]9 0,21 -1,8 0,08 -7,7 0,14 -0,8 0,18 -8,0 

DI =47.9 Di =59.7 Di =46.0 Di =56.3 

Fuente. 19')2:CEPALOfic. Montevideo enbascaEnc. Cont ¡'k~wcscn Rossi vl.Xlcndivet", (1993) 
19l-:ú: rae.e Sociales Depto.:XX:. Ene. Cont,Ho¿,wes s¡guiendo agrupamientos deCEPAL 
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Grupos
 
1.Propietarios vtitulares deexplot, agrop., adminin. deestancias, gerenres r fune. direct,
 

2 Profesionales universiranos vpropietarios decomercios.
 

3.Condrnediosderransp., tleteros, prop.camiones, choferes, barcosmercantes yafines.
 
4. .\fiembrosdelas FF.AA,.\!in.deDef,ArmadaNac,Ejerr:iro, F.Area, Bomberos,Pon
 

5. Obreros delaind.quimica, AJ~C\P, ind.laaea, cuero, raIleres, sanitarios, i.grafica. 
6.Empleados deoficina, navales, aereos, rraduaores, fmog., ayud.profcs, 

7.frnpleados deemp.limpieza, cncug.de estsenlcio, emply¡xrnesdcestsenicios. 
8.Obrerosenladrilleras, ceramica, frigorif., metal, papel, I idrio, mannoL ralJeres. 
9.Policias yI ~'¡lames, emplcmp.vigilarxia, bomberos, poLcaminera, liddeaduana 

10. Carpinteros, lustradores yafines, orfebres, jol'eros, ere. 
11. Obrerosdeconfec., zapat, harina, panadero, pe=, azucar, tabaco, bebidas vafines. 

12. Docentes entodas las ramas delaenseñanza. 
13. Obrerosde la construcción, pinrores yafines. 

14. Vendedores decomercios, acarreadores, mensajerosv afines 
15. EmpIcados enservicios, atletas, deportistas yafines, 
16. Obreros\'aD05 no incluidos enotrosgrupos. 
17. Vendedores ambulantes 

18. SeniDodoméstico. 

19. Trabajadores enactr,idades~'ropecuarias. 

Cuadro N"22 
Cantidad deOcupaciones Según GradodeConcentro Hombre/ Mujer 
porGruposOcupacionales. Montevideo (primerSemestre de1986) 

Menora 0,15a 0,30 a 0,55 a Mayora 
0,15 0,30 0,55 0,85 0,85 

Grupo 1 16 4 2 O O 
Grupa 2 16 7 6 4 O 
Grupo 3 11 O O O O 
Grupo 4 1 O O O O 
Grupo 5 II 2 3 5 O 
Grupo 6 14 3 9 10 3 
Grupo 7 4 O O O O 
Grupa 8 10 6 3 1 O 
Grupo 9 3 O O O O 
Grupo 10 7 1 O 1 O 
Grupol! 3 1 1 1 O 
Grupo 12 1 O 1 1 1 
Grupo 13 9 O O O O 
Grupo 14 4 O 1 3 O 
Grupo 15 7 5 1 4 2 
Grupo 16 5 2 5 4 3 
Grupo 17 3 O 1 O O 
Grupo 18 1 O O O 2 
Grupo 19 7 1 O O O 
10ffiL 151 x 33 34 11 

(*) \'erdcfiniciones enCuadroX'ZO 
Fuenre: Tabulaciones especiales deEncuesta Continua deHogares, JJ\E. 
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CuadroN'23 
Porcentaje enOcupaciones Según Grado de Concentración Hombre/ Mujer 

por Grupos Ocupacionales. Montevideo(primerSemestre de 1986) 

• Menor 0,15 0,30 0,55 Mayo~ 

a a 
0,15 0,30 0,55 0,85 0,85 

Grupo 1 73 18 9 O O 

Grupo 2 48 21 18 12 O 

Grupo 3 100 O O O O 

Grupo 4 100 O O O O 

Grupo 5 74 5 8 13 O 

Grupo 6 ?h 8 23 26 8 

Grupo 7 100 O O O O 

Grupo 8 3) J) 15 5 O 

Grupo 9 100 O O O O 

Grupo 10 78 11 O 11 O 

Grupo 11 3) 17 17 17 O 
Grupo12 25 O 25 25 25 

Grupo13 100 O O O O 

Grupo14 3) O 13 38 O 

Grupo 15 'S1 X) . 5 21 11 

Grupo 16 X) 11 X) 21 16 

Grupo 17 75 O 25 O 

Grupo18 33 O O O 67 

Grupo19 00 13 O O O 

10fAL 58 12 13 13 4 

(*) Ver definiciones enCuadro N'20
 
Fuente Tabulaciones especiales deEncuesta Continua deHogares. INE
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CuadroN'24
 
DistribucióndelosOcupados enOcupaciones deDiferentes Grados deConcentración Femenina
 

(Montevideo, PrimerSemestre de1986) 

Menor 0,15 0,30 0,55 
a 

0,15 0,30 0,55 0,85 • 

Grupo 1 77 19 3 O
 

Grupo 2 12 53 2) 10
 

Grupo 3 100 O O O
 

Grupo 4 100 O O O
 

GrupoS 91 2 2 6
 

Grupo 6 8 4 45 ?6
 

Grupo? 100 O O O 

Grupo 8 ~ 45 8 5
 

Grupo 9 100 O O O
 

Gtu¡x>10 93 4 O 3
 

Gtu¡x>11 12 51 13 2i
 

Gtu¡x>12 2 O 3 45
 

Gtu¡x>13 100 O O O 

Gtu¡x>14 2t O 1 75
 

Gtu¡x>15 21 15 4 4)
 

Gtu¡x>16 4 14 18 9
 

Gtu¡x>17 15 O 65 O 

Gtu¡x>18 1 O O O 

Gtu¡x>19 % 4 O O 

10fAL 34 12 15 23
 

%Ml.!JElU'S 1,6 6{> 71,7 33,2
 

%I-K::MBRffi 2f> 14,6 18,0 13,8
 

(*) Verdefiniciones enCuadroN'J)
 

Fuenre: Tabulaciones especialesdeEncuesta Continuade H~ INF.
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CuadroN"25
 
Estructura delosOcupados Según GruposdeOcupación Recodificada
 

Montevideo pi elPrimer Semestre 1986. 

Grupos Hombres Mujeres Total %Muj. enelGrupo N°Ocupados+85% Femenino 

1 4fi (},7 3,1 10,1 
2 12,2 7,7 1Q,3 31,6 
3 77 Q,1 4,5 0Ji 
4 2{J 0,1 1,6 1$ 
5 11,S 1,1 7;' 6P 
6 1@ 23,0 19,0 51,3 350 -Nurses yenfermeras 

220 -Secretarias, dactilógrafas ytaquígrams 
222 -Digitadoras, operadoras deequipos de procesamiento dedaros 

7 0Jl ap o,; ap 
8 2{J ü,B 1)) 17,7 
9 44 Q,1 1,4 1P 
1) 2;> ü,2 1$ 5,7 
11 1,9 1,4 1,7 1;p 
12 1,0 7,1 3¡) 83,7 162 -Maestras, inspectoras y directoras 

deinstituciones deenseñaza primaria 
13 6,2 ap 3() ap 
14 7$ 8,6 8,2 44,6 
l'í 7J. 11,4 ss 53,9 2 961 -Manicura, maquilladom, masajista, peinadoras 

yestilistas decabello. 
940 -Lavanderas, limpiadoras de tintorerías, 

planchadoras, trabajadoras enlavaderos. 
16 3,7 13,2 7~ 72,3 3 613 -Modistas taller, tienda ocuenta propia. 

ros-Remalladoras ytejedoras endomicilio o 
cuenta propia. 

614 -Costureras, zurcidoras, oficial bordadora, 

TI 
E 

l,ll 
00 

0Jl 
16,1 

1,4 
6$ 

]A,O 
CfJ,6 

cosedoras yvarios. 

2 921 -Servicio doméstico casa defamilia. 

;:o 
o 
V'l 
QJ 

:=!. 
940 -Lavanderas, planchadoras casa defamilia, O 

19 Q,2 I.3 7~ 
o porcuenta propia. :> 

OQ 
t: 

rv 
w ...... 
ID l1> 

(*) VerdefinicionesenCuadroN'20. Fuente: Tabulaciones especiales delaEncuesta Continua deHogares. INE. 
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CuadroN"25a
 
Distribucion delaPoblación Ocupada Según GradodeFeminización delas Ocupaciones
 

(Montevideo,Primer Semestre de1986)
 

e/Ode Canádad '/oOcupados '/ode 
Mujeres deItmIlI eoesas Ocup. Hombres 
~ ~ Rasp. TotIl ~IlmII 

Cuard~ 2S 4 11 O 
Z'Cuard 50 32 2. 5 
3"Quti 75 46 43 19 
QutiIniJU 100 139 83 72 

Noea; Loscuatro items ocuprionaIes ron lll3)UC grndode faninización Yque rq=;attan d 25%de laocupaOOn femenina soo: 
921 -Servicio doméstico 15,5% 613 -M~YoficialesmqJinistIs 4% 
62-Maestras inspectoras ydirectoras de ens, primaria (i)5- RanaIIadornsyrejeOOclsa<brDDoporetl.pn::r.ia 

Fuente: Elaboración propostaenbase atabulaciones especiales deEncuesta ContinuadeHogares. INEYarecodificación de 
CEPAL (O( Montevideo) 

CuadroN"25b
 
Distribución delaPoblación Ocupada Según GradodeMasculinidad delas Ocupaciones
 

(Montevideo, Primer Semestre de1986)
 

"!o de Cantidad e/e Ocupados ~ede 

Hombres deItmIlI mesasOcup. Mujeres 
Ocupadas ~ Rasp. Total ~ItmIlI 

z 124 15 O 
.'D 146 30 1 
o 3J3 49 13 
ID 263 100 100 

Fuente: Tabulaciones especiales de Encuesta Continua deHogares. INE 

Cuadro N"26
 
Ingreso delaOcupación Principal porSector deActividad ySexo (Montevideo. 1994)
 

SectordeActividad Total Hombres Muie P!qlorcionFemenina 

Total 2)I3fD Yill,8 a>l6,'D 56,5 
Industria ManufaaureIa YJ7;JJ l'Oí,5 1747,.ll 4ll,4 
Canen:i:> 
BancaYFinanzas 

~ 

~ 

3743,5 
61&?,7 

JJl4,Il
muO 

54,1 
544 

Sav.Canun.ySociales 2814,4) 3411$ 2Hl,i) (J)$ 

Sav.P= YHogares 1mtO 2519,7 1179,.ll ~ 

Transporte YCanunic. ~O ?bf!;; 21Qí,.'il 8lI> 
ConsttucOOn 2571,-;U 'E14P 4W,'D %,7 

EJectri<iW,Gas YAgua 33.':<l,..'D 3373,3 3lJJ,!Il fJ7$ 
Orosfl) 31i),.lJ 1WiP ~ 

(1) Incluye actividades agropecuarias, ind, exrractivas, org. internacionales y actividades no especificas. 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares. INE. 
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CuadroN"27
 
Relación entreJos Ingresos por HoradeMujeres yHombres(de laOcupacion Principal) enlos
 
Sectores Publico yPrivado Según AñosdeInstrucción (Montevideo, PrimerSemestre de 1986)
 

PEi\ de22a44añostrabajan másde20horas.
 

Años de Mujeres/ Hombres Mu], Priv. Horn.S. Priv. 

Educación S.Pub. S.Privado Sobre Muj.S.Pub. Sobre Horn.S.Pub. 

1 . 3 62,6 
4 - 6 97,8 65,2 66,8 HXl,2 

7 - 9 89,7 48,2 58,8 103,9 
10- 12 91,9 61,2 82,1 123,3 

13-15 95,9 67,2 84,1 119,9 
ló ymas 78,7 58,1 116,2 157,4 

fuente: Elaboración propiaen basea tabulaciones especiales deEncuesta Continuade Hogares.1NE. 

CuadroN"28
 
Ocupados enOcupaciones Seleccionadas Según Ingreso porHorayPromedio deAñosdeEducación
 

(?vIontevideo, PrimerSemestre de 1986)
 

Ingreoo¡XJIHorn RdriD AñosdeEduc. %de 
<hpün Mfr/ Mqm 

H:nh M~ Hnb. Hrrh M~ e1~ 

9~Arorrxxladr, 1'l2,74 XiJ,34 91,5 6,1 6,7 I2 
ayudante conserje, 
casero, CllCllbooo 
deedificio,¡:XlITero, 
sereno. 

:IOAdmini.=tivo W,ll 493~ &',4 1~1 11,4 
hasta sub-jefe 
gobierno central, 
municipios, BPS 
yAt'\'F-P. 

62\1=1Ll5, fJjl/J7 9)),17 14,6 18,.1
 
inspectoras,
 
directoras de
 

primaria.
 

614Costun.'T<l5,cre. :'64,14 L!f)p 65,7 7,1 92~ 

Fuente: Elaboración propia enbasea tabulaciones especiales de Encuesta Continua de Hogares.1NE. 
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CuadroN'29 
Estructura delEmpleo porSector EconomicoenÁreas Urbanas 

Total Mujeres Aun Aun Prc:v %Muj.enc/Seaor 
Empleo % Empl Aun 

Nero 
19# Nl8 1m w 1S8l VJ2 Total Fernen. Empleo 1984 1988 1991 

AgriwIt. 41,1 ~ .'i3,5 $ ~ 4,8 1ll,2 lllP 6,3 13,4 12,7 ~ 
MarntIct. lifJ,9 Zli,5 242!) 72,1 ¡PI) 91,4 127,4 tQS,1 Jí,5 llP l>,8 37$ 
Consttuc. :fJ,7 ';ij,S 78,5 0;7 ~ l,Il 1."A$ 13lJJ 14,1 1,4 1,7 ~ 

ÚIn:r, 

Re4"Iood lA]$ 19*,0 J1S$ 61,1 74[J 8\3 lal,5 m,o 17,8 1'i$ .ll,5 41,0 
T~ 64,7 flJ7. en¡. 8P 7,8 ~ lOO¡'! 110,3 0.3 12,4 11.3 lJ,2 

Baoeo.Seg, 48jl 55$ 64,4 15,2 15,3 ZJi> 134,2 18l,4 8,3 31,7 27,4 ID:J 
Serv.Fin. 
Senfu :'iJl.3 421,6 419,9 Jn,3 Z32,2 31Il, 114,3 ns,s 'XJ,7 54,5 55,1 :B,1 
TooI 932,5 1110,5 10.3 ~ 4aí,1 <rxi,6 121,1 VJ,5 loop l\9 ll,4 4J,3 

Fuente Elaborado enbase aEncuestas Conrinuas deHogares. 




