
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 
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por 

Teresa Valdés 



Teresa Valdés 

El Mercado Común delSur,MERCOSUR,constituyesinduda un proyecto yun desafíode 

primer orden en el contexto de lacrecienteglobalizaciónque caracterizaa nuestro tempo. Es un 
desafío, no sóloen elámbitode laintegración económica,eldesarrolloylasuperaciónde lapobreza, 

sinotambiénen cuanto a laconstrucciónde relaciones másigualitarias entre mujeresy hombres yen 

cuanto a lacreaciónde igualdad de oportunidadespara lasfuturasgeneraciones. 
En este tallerel acento está puesto en lascondiciones establecidaspor ladivisiónsexualdel 

trabajo(¡ue especificanuna determinada forma de inserciónde lasmujeres en elmercado laboral, 
asícomo en lastendenciasque presenta la fuerzade trabajo femeninaen lasúltimasdécadas. Es a 
partir de esta mirada que se formulan hipótesisacercadel impacto que la integración puede tener 

y que se debe elaborar propuestas que apunten a la corrección de las distorciones existentes y a 

evitarun costo socialdesigualmente distribuido. 

Alcompararlospaíses inteb>rantes delMERCOSUR, elrasgosobresaliente eslaheterogeneidad 

existente entre ellosen cuanto a superficie,tamaño de la población, procesos y trayectorias.No 
obstante, hayelementosque losacercan, particularmente en laexperiencia de lasmujeres. 

Para aportar una mirada global, este trabajo sintetiza la información reunida en el tomo 
comparativode Mujeres Latinoamericanas en Cifras, actualmete en imprenta,delque seincluyen los 

cuadrosmás relevantes. 

1. Aspectos económicos 

Lascifras sobreproducto bruto internototalmuestranlaspronunciadasdiferencas de tamaño 

ypotencialeconómicoque existenentre lospaíses integrantes delMercosur (CuadroEl). 
La misma diversidadentre países seapreciaal considerar elproducto por habitante, como 

índicedel nivel mediode desarrollo ydelgradode bienestareconómicode lapoblaciónqueresideen 
ellos. El producto per cápita de Argentinatriplica elde Paraguay. 

El fuerte contraste entre e!dinamismo económico de la región en la década de los años 

setenta yel retroceso que experimentó lamayoríade lospaísesdurante los años ochenta queda en 
evidencia a partir de las tasas promedio anualesde crecimiento de! producto interno bruto por 
habitante (Cuadro E2). 

Durante la década pasada los cuatro países registraran disminuciones de su producto por 
habitantecomo consecuencia de lacrisis de ladeuda que afectóa la regiónyde laspolitcas de ajuste 

estructural que la seguieron. El quinquenio 1985-1990también fue negativo aunque se produjo 
cierta recuperación del crecimiento en Uruguay. En los primeros dos años de lapresente década 

todavíaBrasil yParaguay mostrabansignos negativos. 

Ciertamente estoscambiostuvieronun fuerteimpactoen lasmujeres. Lacaídade losingresos 
familiares de ampliascapas de laspoblación incentivó la incorporación de mujeres a la fuerza de 

trabajo, a fin de complementar los reducidosinbrresos familiares. Con elo seacelerólatendenciade 
máslargosplazosde incrementode lastasasde participación femenina en laactividad económica. 

¡\] mismo tiempo,empeoró más rápidamenteelnivelde ingreso de loshogarescon jefatura 

femenina,caracterizadospor la no presenciade cónyugevarón. Esta situaciónperjudicó más a las 
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mujeres de estratosbajos,guecuentancon menoresposibilidades de desempeñareldoble rolde 
trabajadora doméstica ydeprovedora de ingresos paraelgrupofamiliar. 

Loscambios enlaestructura delempleo ydelproductoporsectores deactividad también han 
tenidoun impacto importante enlacondición delasmujeres (Cuadro E3).Durantelosañossetenta, 
ymásacentuadamente durante ladécada de losochenta, continuó aumentando relativamente másel 
empleoyelproducto generadoen el sector servicios, en comparación con laagricultura ycon la 

industria. En general, esesectorabsorbealrededor delamitaddelempleoygeneraunaproporción 
aúnmayor delproductointerno. 

Elsectorsevicios emplea aunafracción muyalta delasmujeres ylohahechoen todaAmérica 
Latina aun ritmo creciente. Sin embargo, estesector comprende unavaciedad muygrande deactividades, 
guevandesdelasdemenornivel de productividad, comoloeselempleoenelcomercio informal y 
enelservicio doméstico, hastaactividades deproductividad e ingresos muysuperiores a losniveles 
promedio delpaís, comosonlosempleos demayorcalificación enelsectorpúblico, en labancayen 
losservicios financieros engeneral. 

Losantecedentes sobreladistribución delempleo entredistintos sectores deactividad indican 
gueunapartemuysignificativa delincremento delempleo femenino enladécada pasada correspondió 
a actividdes de servicios debajaproductividad, con elconsiguiente aumento, tantoabsoluto como 
relativo, de losocupados deambossexos en elsectorinformal urbano. 

No obstante gue la anterior fue una tendencia bastante generalizadaen la región,en la 
actualidad persisten diferencias muyacusadas entrelospaíses en cuantoa laestructura sectorial de 
su producto interno bruto yen consecuencia, en canto alperfilocupacional yde ingresosde las 
mujeres activas. 

En Paraguay por ejemplo, alrededorde lacuarta parte del producto segenera en e sector 
agrícola. En Argentina yUruguay, en cambio, esesectoraportacercadel10%alproductointerno. 
Estasdiferencias tienensucorrelato en lamagnitud de lapoblación rural, en elnivel de ingreso del 
paísyen laparticipación de las mujeres en laactividad económica ydeterminan, engranmedida, la 
situación laboral de lasmujeres. 

Entre los indicadores más elocuentesdel cambio gue han experimentado laseconomías 
latinoamericanas enlosúltimos años cabemencionar elaumento delaparticipacióndelas exportaciones 
dentrodelproductobrutointerno. Dichoaumentooscila entreloscuatropaíses entreSy13puntos 
(Argentina yUrugua}\ respectivamente) para elperíodo 1970-1992 (Cuadro E4). 

Elesfuerzo exportadorylaapertura demercados internacionales, conelconsiguiente incremento 
delaproducción interna, hatenido tambén efectos enelempleo femenino. 

Laexpansiónde lasexportaciones hasido acompañada por una reducción importantedel 
carácter "rnonoexportador" delaseconomias latinoamericanas. Conello sehalogrado unaestructura 
de exportaciones másdiversificada, gue tornaa laseconomías menosvulnerables yrelativamente 
menos dependientesde los preciosyvicisitudes de lademandaexternay de lascondicionesdel 
mercado internacional (Cuadro ES). 

Paraguay constituye unaexcepción dentrode laregión: elalgodón ylasoya incrementaron su 
participación en eltotal, llegando en 1990a representar cercade 62%delvalor exportado, mientras 
gueen 1970loscincoproductosprincipales sólodabancuentade47%de esevalor. 
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Porotraparte,durantelosañossetenta, ymásabiertamente en laprimeramitadde losochenta, 
creció e!servicio de ladeudaexterna, comoconsecuencia deun aumentomuypronunciado yrápidode 

loscréditos externos. Lascifras sobreservicio deladeudaexterna, comoporcentaje de!productobruto 
interno,sonen e!período 1970-1990 claras (Cuadro E6). 

No obstante lasimilitud encuantoasuevolucón, lacarga querepresenta aetualmete e! servicio dela 
deudamuestra importantes diferencias entrelospaíses. En Brasil yParaguay esinferior acuatropuntos 
porcentuales delproducto. EnUruguay representa e!1 (Wode! productointernobrutoyenArgentina e!4%. 

En loquese refiere a losprincipales logrosalcanzados en losúltimos años por lamayoría de los 
paísesde laregión,se encuentra laimportante disminuciónde lainflaciónen un marcogeneralde 
advances en losesfuerzos de estabilización macroeconómica (Cuadro E7). 

La reducción de lainflación,lasmejorasen los nivelesde producción yen algunscasos los 
aumentos delaproductividad, ene!marcodeprocesos dedemocratización queensancharon losespacios 

paralasnegociaciones salariales ye! usodeinstrumentos de presión, llevaran en losúltimos añosacierta 
recuperación de lossalarios en términosreales enBrasil yUruguay (Cuadro E8). 

Predominantementeestasmejorashan alcanzado alsectorasalariado privado, debido a quee! 
sectorpúblico ha basadobuenapartedesuestrategia de disminución desugastoen reducciones de los 
salarios reales de susfuncionarios, queconstituyen largamente e!principal componentede! gastopúblico 
engeneral yde! gastosocial en particular. 

Lareducción delgastopúblico seha traducido enlamayoría de loscasosen menosrecursos para 
lossectores sociales, queharedundado enunadisminución delossalarios reales delosfuncionarios e de 
estesector, poniendounimportantesignode interrogación sobrelaevolución reciente delacalidad de 
servicios sociales, como losde salud yeducación (Cuadros E9 yE10). 

En cambio, lacreciente focalización de!gastopúblico social a través deprogramas orientados alos 
sectores másnecesitados haatenuado elimpacto negativo delasreducciones generales. 

Por otraparte,AméricaLatinaesunade lasregiones de!mundo com mayordesigualdad en la 
distribución de! ingreso entresushabitantes. Sibenacomiezos deestadécada algunos países dejaron de 
empeorarenesamateria Yotroscomenzaron amejorar, aúnsiguen predominando estructuras distributivas 
másdesiguales quea fines de losañossetenta. 

Considerandoque e!Indicede Gini- medidaglobal de ladesigualdad en ladistribuciónde! 
iflb'!eso quevaria entrecerocuandoexiste distribución igualitaria yuno ene!casode totaldesigualdad
en lospaíses másigualitarios de! globoseubicapordebajode esevalor. Brasil presentaelmáximocon 
un registro de 0,54(CuadroE11). 

En términosde participación en e!ingreso totalurbano,esto se traduceen que e!40% de los 
hogares conmenores ingresos obtiene unrnáxmo de22%en Uruguay ymenosde 10%enBrasil. Porsu 
parte,el l 0% de los hogarescon mayores ingresos percibee!42% de!ingresototal urbano en Brasil 
disminuyendo en e!casode Uruguay al26%.Uruguay disminuyó e!nive! de desigualdad entre1980y 
1992mientras aumentóeArgentina yBrasil. 

Unbalance delamagnitud actual delapobrezaindica que- exceptoen Uruguay - enlospaíses 
analizados e!porcentaje de hogares afectados estodavía másaltoqueenlosañossetenta(Cuadro E12). 

Comoconsecuencadelossignificativos cambios económicos ysociales quesehan sucedido enlos 
últimosquinceaños, se observa tambiénun aumento de laheterogeneidaden lacomposiciónde la 
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pobreza. Algrupo dehogares estructuralmente más pobres sehanidoagregando arrascuyas insuficiencias 
deingreso proviene principalmente desituaciones dedesempleo dealgunos desus principales aportantes. 

Otros factores quehancontribuido alincremento de lapobrezason laspérdidas en e!poder 
adquisitivo de algunos sectores deasalariados yde lasjubilaciones o presiones debidoa lainflación 
y/o a cambiosen lavaloración socioeconómica de lasinserciones laborales. 

Tambiénha influidoen e!amentode lavulnerabilidad de algunos hogarese!cambioen su 
composición, comoporejemplo elimportate aumentodeloshogares monoparentales encabezados 
por mujeres (Cuadro13). 

En cuanto altipo de hogar, seobservaque losde jefatura femenina presentanlasmayores 
probabilidades deencontrarse ensituación depobreza, sean nucleares, extendidos o compuestos. 

2.Aspectos demográficos 

Lasmujeres constituyen entreun 49,3% (paraguay) yun 51,3% (Uruguay) de lapoblación y 
presentan significativos cambios ensuperfiI demográfico enlosúltmos cuarenta años, asícomounrol 
muyprotagónico enladinámica sociodemográfica global (Cuadro D1). 

Entre las principales modificaciones estánlareducción de! númerodehijos quetienen durante 
suvidafértil; unmayor amento queloshombres de sunivel deurbanización, enelmarco deun fuerte 
proceso migratoriode ambas desdee!capo a la ciudad;e crecimietode su situaciónde unidas, 
separadaso viudas, asícomo su rolde jefas de hogar, elque en combinacióncon lasdos últmas 
sitaciones conygales referidas implica unaproporcióncadavezmayor deellas al frente de hogares 
monoparentales yunipersonales. 

La dinámica poblacional seexplic.i casi en su totalidad por laevolución de lanatalidad yla 
mortalidad, debido aquelamigración neta, desde hacia loscuatro países tuvomuyescaso peso(Cuadro 
D2). LI migración decampo alaciudad ha sido persistente encasi todos lospaíses enlosúltimos cuarenta 
años. Estefenómeno seha dado conalgo más deintensidad enlas mujeres queenlos hombres reflejándose 
enunmayor porcentaje depoblación femenina urbana. 

Tanto en Parat,JUay, que tiene ungradode urbanización inferiora 50%,comoen Argenúna y 
Uruguay conelevada urbanización, superior a80%, lapoblación urbana entrelas mujeres seubica entre 
2y4puntosporcentuales porencima delnivel deurbanización deloshombres (Cuadro D6). 

Sibienlapoblación deAmérica LItina puede considerarse jovenensuconjunto - el 35,8% tiene 
menosde15años- hadeclinado supoblación joven (de15a24años deedad) enlosúltimos cuarenta 
años (en1950acanzaba a 40,3%). Todoslospaíses seencuentran en diversas etapas delprocesode 
transición demográfica (Cuadros D3yD4). 

Paraguay seubica en unaetapa de transición demográfica moderada, comoconsecuencia, de 
una alta natalidad ymoderadao bajamortalidadlo que implicaun crecimientonaturalelevado, 
cercanoal3%anual. 

En cambioBrasil seencuentra en loque sedenominaplenatransición demográfica, con una 
moderada natalidad ymoderada o baja mortalidad, loqueimplica uncrecimiento natural moderado, 
cercano al2%anual. 
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Argentina yUruguay, en tanto,seubican en unaetapaavanzada de latransición demográfica, 
tendiendoa unapoblaciónmadura yde menor crecimiento, como consecuencia de bajas tasasde 
natalidad ybajas o moderadas tasas de mortalidad, loquese traduce en un crecimiento natural bajo, 
delorden del 1% anual. 

Loscambios enlaestructura por edades delapoblación ocurridos entre1950y1990 sereflejan 
con nitidez en las pirámides de población. Elcambio mássignificativo por susrepercusiones en otros 
ámbitos (empleo, salud,educación),es elaumento absoluto y relativo de lapoblación en edades 
comprendidas entrelos15ylos29años. Como consecuencia de ello yde lafalta de dinamismo en la 
generación denuevos postasdetrabajo enelsector formal delaeconomía, sehaexacerbado enlaregión 
losproblemas deempleo, especialmete enelcasode las mujeres, debidoa fuerteincremento quehan 
exerirnetado sustasas departicipación enlaactividad económica. 

Asimismo, el rápidoaumento quehaexperimentado lapoblaciónde 60ymásañosde edad, 
especialmente en lospaíses queseencuentranen laetapaavazada de la transición demográfica, ha 
planteado demandas crecientes a lossistemas de seguridad social yhaacrecentado losprobemasde 
pobrezaentrelapoblación de másedad,alpunto queen algunos países éstase haconstituído en un 
grupoobjectivo de laspoíticas sociales. 

Porotraparte, elcambioen laestructura etaria de lapoblación sehatraducdoenelámbitode la 
salud enmodificaciones ecuanto alaincidencia dedeterminadas enfermedades, debido aqueelperfil de 
morbilidad estáasociado no sóloalnivel de ingresoen lospaíses, sinotambiéna ladistribución por 
edades desupoblación. En esre sentido, loscambios demográficos hanjugado unpapel muyimportante 
en ladenominada transición epidemiológica. 

Lasmujeres de loscuatropaíses handisminuido su fecndidad, peroespecialmente Brasil. Sin 
embargo, Paraguay mantiene todavía unatasagobalde fecundidad superiora4 hijos promediopor 
mujer, la que igualmete resulta muyinferior alpromedio de 7 hijos por mujer que estos países 
presentaban enlosañoscincuenta (Cuadro 05). 

Elnivel de fecundidad seha reducido en todoslosgruposde edad, observándose losdescensos 
másnotablesentrelasde treintao másañosde edad,loqueaumentóelpeso relativo de lasmadres 
jóvenes. Porsuparte, las mujeres queviven enáreas rurales presentan un nivel de fecundidad quesupera 
elpromedio urbanohasta en másde2hijos. 

Loshogares latinoamericanos presentan unaclara tendencia aladisminución desutamaño, laque 
seorigina envarios factores: lareducción delnúmerodehijos ydeloshogares multigeneracionales, así 
comoelaumento de las familias monoparentales yde las personas queviven solas (Cuadro 08). 

Lacomposición familiar exhibeun nítidopredominio deloshogaresnucleares, aunqueéstos 
aumentaronsuheterogeneidad en lacomposición, a proliferar losmonoparentales yaquellos com 
ambos cónyugespero sin hijos, si bien los nuclearescompletos,o sea, son presenciade ambos 
cónyuges e hijos, siguen predominando en estacategoóa. 

Asimismo, unacreciente proporción dehogares deloscuatro países estásiendo dirigido por una 
mujer alcanzando entreun quinto yuncuartodeloshogares en las áreas urbanas (Cuadro 09). 

Donde máscrecióla jefaturafemenina es en Argentina y Uruguay, países que presentanun 
aumento de más de tres puntos porcentuales en los últimosdiez años. Paraguaypresenta una 
disminución dedos puntos. 
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3.Trabajo 

La participación de las mujeres en la esfera del trabajo ha estado condicionada por las 
características deldesarrollosocioeconómico de cadapaísypor su propiasituación de género. De 
acuerdo a la división sexualde trabajo, esa participación se ha dado, en terminas generales,a 
travésde dos formasprincipales: el trabajoen elámbitodoméstico y el trabajoen lasactividades 

relacionadas con elmercado, valedecir,en la esfera pública. 
Lacaracterística distintiva de lapartcipación laboral de lasmujeres es,entonces,lanecesidad 

quetienende compatibilizar las actividades paraelmercado, seaque las desempeñan dentroo fuera 

delhogar,con las actividades que derivan de suresponsabilidad por el trabajo doméstico. 
Almomentode examinar laparticipación de lasmujeres en laesferadeltrabajo, espertinente 

señalar que, aún en elmarco de lasdefiniciones y recomendaciones internacionales vigentes, los 
datosactualmente disponibles subregistran notablemente laparticipación femenina en laactividad 
económica,particularmentelos que provienende censosde población.' 

La información considerada revelaque, si bien lamasivaincorporación de lasmujeresal 

mercado de trabajo es una tendencia general en AméricaLatina, hayimportantes diferencias 
entrepaíses. En lasdos últimas décadas Brasil yUruguay, por ejemplo, registraron incrementos en 
tomo a losdocepuntos porcentuales en sustasas deactividad femenina, segúnlosdatoselaborados 
por CELillE con informaciónprovenientede loscensosde población, en tanto queArgentina, 
tuvo un aumento inferiora cincopuntos (CuadroTI). 

Segúnesosdatos,apesardelfuerte incrementode laPEA femenina desdelosañoscincuenta, 
a comienzosde losañosnoventa,sóloen Uruguay latasade actividad económica correspondiente 
a lasmujeres se acercaba a 40% (CuadroT2). Uruguayes el país latinoamericanoen elque las 
mujeres han alcanzado lamásaltatasadeparticipación en elmercadode trabajo. Estacircunstancia 
pareceresponder a lascaracterísticas de tempranamodernizaciónproductivayurbanización de 
Uruguay, que ha contribuido a lamayorvisibilidad del trabajo de lasmujeresconforme éstasse 
incorporaron almercado como asalariadas o incrernetaron su actividad mercantil generadorade 
ingresos,tanto en laszonas urbanas como en lasrurales. 

Numerosos estudioshan coincidido en señalarque lasmediciones de laparticipación de las 
mujeres en laactividad económicaefectuadas con información de encuestas de hogares presentan 
un menor grado de subregistro que aquellas provenietes de censos de población. Desafortu
nadamente,debido a que en lamayoríade lospaísesde AméricaLatinalasencuestasde hogares 
sevienenefectuandosistemáticamente sólodesdemediados de losañossetenta,no sedisponede 
serieshistóricasde más largo plazosobre participaciónen laactividad según sexo. 

Todos los antecedentes estadísticos muestran, en efecto, que la proporción de mujeres 
activas en el total de la PEA crece cuando ésta se refiereúnicamente a lasciudadeso laszonas 

I Ello se debe a la inadecuación de los cuestionarios, a la falta de entrenamiento de los entrevistadores 

y,principal mete, al hecho de que las propias mujeres se declaran inactivas, incluso en casos en que de 
acuerdo a las definiciones, efectivamente realizan actividades económicas. En buena medida ello se 
debe a la pauta cultural que atribuye a la mujer e! pape! de ama de casa, considerado no-trabajo. 
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urbanas. Este incremeto guarda relación con e!grado de diferenciación urbano-rural existente en 

cada país con e! peso que tiene laocupación en las zonas rurales con respecto al total nacional. 

Si se atiende a las tasas de participación económica, es decir, a la proporción de mujeres 

que forman parte de la PEA respecto de! conjunto de las que tienen edad para trabajar (la cual es 

determinada por cada país y varía entre los 10 Ylos 14 años de edad), las encuestas de hogaes 

indican que esas tasas oscilan actualmente entre 30% y 50%, con diferencias importantes 

entre los países. 

El acurado crecimiento de la participación laboral de las mujeres en e! medio rural y que en 

Paraguay y Uruguay superó al urbano, está asociado a las transformaciones económicas que han 

tenido lugar en esas zonas (Cuadro T4). La disminución de! peso de! sector agrícola y de la 

prducción para e! autoconsumo, junto con e! amento de las actividades de servicios y de! mercado 

de trabajo, al tiempo que ha tornando más "visible" su participación, mejorando las mediciones 

de! empleo, con la consiguiente disminución de! subregistro de mujeres activas. 

Tanto las cifras que provienen de censos de población como aquellas de encuestas de 

hogares revelan un patrón comun: las mayores tasas de participación femenina se alcanzan entre 

los 25 y los 29 años de edad, para luego descender moderadamente hasta los 50 años. En e! caso 

de los hombres, en cambio, la participación laboral continúa creciendo hasta alrededor de los 35 

años de edad, para luego disminuir progresivamente (Cuadro T4-B). 

El descenso de las tasas de actividad femenina en practicamente todos los países desde 

alrededor de los 25 años guarda relación con e! hecho de que a partir de esa edad muchas mujeres 

se dedican exclusivamente a las actividades del hogar y la familia,consideradas no económicas en 

las estadísticas. Contribuye igualmente a ello e! que por dedicarse principalmente a esas tareas del 

hogar, muchas mujeres se autodeclaran "económicamente inactivas", no obstante que realizan 

actividades económicas esporádica o habitualmente, ya sea dentro o fuera del hogar. 

Un hecho destacable, empero, es que la disminución de la tasa de actividad a contar de los 

25 años es moderada yque sólo a partir de los 50 años se reduce bruscamente. Esto es indicativo 

de que una fracción importante de las mujeres que accede al mercado de trabajo no lo abandona 

por causa de! emparejamiento o de la maternidad. Más aún, las cifras indican que los más altos 

porcentajes de participación económica se concentran entre las mujeres de entre 20 y 34 años de 

edad, es decir, en e período de procreación, en el que las dificuldades para compatibilizar las 

tareas domésticas con e! trabajo para e! mercado son mayores. 

Los rasgos anotados son comunes tanto a las zonas urbanas como a las rurales anque las tasas 

de actividad de las mujeres rurales son significativamente más bajas en todas las edades. 

Otro hecho destacable es la reducida tasa de actividad entre la población joven y 

particularrnete entre las mujeres de 15 a 19 anos. 

FJempleo femenino presentamarcadasdiferenciasrespectode!masculinoen todos los planos de 

laestructura ocupacional. Estas se expresan e ladesigualdistribuciónde hombres ymujeres ocupados 

entre sectoreso ramasde actividad,entre categoriasocupacionalesyentregrupos profesionalesyofcios. 

En lo que se refiere a lasgrandes ramas de actividad, agricultura, industria y servicios, e!perfil 

típico de ladistribución de! empleo en e!caso de las mujeres es un alto porcentaje de ocupadas en los 

servicios(entre60% y 80%),seguidode un porcentaje bastantemenor en laindustria (entre 15% y25%) 

251 



Mulher e Mercosu\ . Mujer y Mercosur 

yunafracción muy baja enlaagricultura o en elsector primario, engeneral. En relación conesteúltimo 
hay, sinembargo, diferencias másacusadas entrelospaíses según sugradodeurbanización (CuadroT5). 

Los antecedentes de que se disponeparaalrededorde losaños 1980y1990indicanque ha 
continuado latendencia alcrecimiento delempleo enelsector servicios, altiempo queha disminuido la 
proporción de mujeres ocupadasen laindustria yen elsectorsecundario, engeneral. Este último 
fenómeno seacentuó en ladécada pasada comoconsecuencia delacrisis, hechoquesesumóalabaja 

capacidad degeneración deempleo industrial. 
El sectorservicios, queocupaa lamayor partedelaPEA,comprende unagama muygrande de 

profesiones yoficios, quevandesdelasinserciones laborales másestables ymejorremuneradas enel 
mercado detrabajo (gerentes yadministradores enelsector financiero, porejemplo), hasta las actividades 
quedesempeña lapoblación menoscalificada (como vendedores ambulantes) pasando pore!empleo 
enelsectorpúblico. Estodebetenerse presente almomentodeexaminar elsignificado en términos de 
bienestar delaltoycreciente porcentaje deocupadosen e!sectorterciario en lagran mayoria de los 
países latinoamericanos,particularmente de mujeres,que son lasque se han incorporado más 
rápidamente aestesector. 

Cuandoseexamina laestructura delempleo según categoria deocupación (Cuadros T6 y17), la 
distinción más relevante esentretrabajadores asalariados ytrabajadores noasalariados. En elcasode las 
mujeres, estadistinción permiteseñalar losproblemas que plantea lanecesidad de compatibilizar las 
tareas domésticas cone!trabajo para elmercado yexaminar, comosehace másadelante, lasegmentación 
ocupacional y ladiscriminación salarial por sexo. 

Lacomparación de lospertiles de laPEA porcategorías de ocupación indica quetantoa nivel 
nacional comoenlas zonasurbanas las mujeres seocupancomoasalariadas másfrecuentemete quelos 
hombres. Loshombres sedesernpenam commayor frecuencia enforma independiente,comotrabajadores 
porcuenta propia yespecialmete comopatrones o empleadores. Lasmujeres, encambio, seocupanen 
unarnaorproporción queloshombres comotrabajadoras familiares no remuneradas. 

Porotra parte, lamarcada segmentación ocpacional queexiste entreambosos sexos explica en 
gran medidae!hecho que e!empleoasalariado seaactualmete lacategoría más frecuente entre las 
mujeres, indusoencomparación conloshombres. Las mujeres desempeñarn típicamente ciertos oficios 
quesuponen lacondición deasalariado, comolosdeempleadadoméstica, maestra, dependente detienda 
ysecretaria, oficios querepresentan unafracción muyelevada delaPEA femenina, 

Otro rasgadeperfil actual de!empleopor categorías deocupación enlospaíses analizados esla 
significativa presencia demujeres ocupadas comotrabajadoras porcuenta propia, superando incluso al 
porcentaje devarones en las zonasurbanas. Elmayorporcentaje corresponde a Paraguay donde una 
parte muysignificativa delaPEApertenece alsector informal delaeconomía. Comoconsecuenciadela 
crisis, durante ladécadapasadacreciólaproporción de ocupadaspor cuenta propia debidoa las 
difculdades quetuvieron muchas mujeres paraincorporarse aempleos formales. 

Lacategoría depatrones o empleadores eslaquereúne lamenorproporción demujeres dentrodel 
total deocupados urbanos deambossexos. Alcanza aalrededorde 200/0 deltotal enArgentina yBrasil, 
ysóloal10,9% en Paraguay. 

Las pronunciadas diferencias queexisten enlaforma enquemujeres yhombres seinsertan enel 
mercado detrabajo sonigualmente notorias cuando seexaminan losgrupos ocupacionales (Cuadro1'8). 
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L1evidencia indica queactualmete en todoslospaíses elmercado laboral esaltamente segrq,>ado yque 

la mayoría de las mujeres continúan empleandose en ciertas ocupaciones tipicamete femeninas. 

L1distribución del empleo según grandes grupos ocupacionales muestra que tantoanivel nacional 

comoenlas zonasurbanas 115 mujeres seocupanprincipalmente ene!comercio, losservicios personales 

o comooficinistas. Estosgruposrepresentan entredos tercios ytrescuartas partesde!empleofemenino. 

Loshombres,en cambio, seocupancon mayorfrecuecia que las mujeres como obreros (operarios y 
artesanos) yen menor medida como empleados deoficina, ene!comercio yen losservicios. 

Losaumentosde losniveles de educación, quehan beneficiado a lapoblaciónde ambos sexos, 

juntoconlamayorproporciónde mujeres que sevienenincorporandoalempleo, sehan traducido en 

unaimportante representaciónfemeninaen e!f,JíLlPO de profesionales y técnicos. Los datos para las 

zonasurbanasseñalanqueen Uruguay, BrasilyParaguay más de lamitad de los ocupados en dicho 

grupo son mujeres. 
Durante ladécadapasada sólolosgrupos de ocupacionesaumentaron su participación en e! 

empleofemenino urbano: lasprofesionales ytécnicas ylastrabajadoras de!comercio. Estasrepresentan 
11s dosmodalidades extremas queasumió e!cambio ene!empleofemenino en11 región durantelosaños 

ochenta. Laprimera serefiere a L1 mayorposibilidad deincorporarse almercadode trabajo quetuvieron 
lasmujeres gracias a laexpansión de la educación mediaysuperior queacrecentó suparticipación en e! 
grupodeprofesionales ytécnicas. L1segunda refleja la necesidade queexperimentaron lasmujeresde 
menor nivel educacional de incorporarsea empleosparaaumentarlosingresosfamiliares. reducidos 

fuertemente durante losañosdecrisis ydeajuste estrutural. Se ocuparon principalmentecomotrabajadoras 
independientes en e!sectordecomercio informal y, enmenormedida, como dependientes de tiendas. 

L'lS cifras sobredesempleo abierto urbanomuestran quelas mujeres tienen regularmente mayores 
dificuldades queloshombresfrente alempleo. Estoserefeja entasas dedesocupación femenina másaltas 
que lasmasculinas, a pesarde que lasmujeresdesempleadas tiendena declararse como inactivas en 
mayorproporción queloshombres, tendencia queesmásacusada durante losperíodos decrisis, cuando 
aumentaladesocupación (CuadroTI O). Esto signifca que en e!casode lasmujeres,lasaltas tasasde 
desempleoque se observanactualmenteen lamayoría de lospaísessubestimanlasditiculdades que 
aquellas enfrentanen labusqueda de empleo. 

Con pocasexcepciones, lascifras indican queelaumentode!desempleoen laref,rión Jurante la 
década pasada prejudicó aambossexos, sibienelcrecimiento fue algo mayoren e!casodeloshombres. 

El examen de las tasasde desocupación entre los jóvenesde 15 a 24 años de edad pone en 
evidencia que durante losañosochenta lasmujeresjóvenessivieronmás afectadaspor elaumento 
de!desempleo que los hombres. Este fuerte aumento no sidebe unicamente al crecimieto de la 

poblaciónde esegrupo etareo, sino también .1],1 presiónqueejerceronlasjóvenespor incorporarse 
al mercado laboral. 

Un hechodestacable esqueno obstantelacrisis queafectóalaregión enlosañosochenta- yen 
alguna medidacomo consecuencia de ella - e!ritmodeincorporación delasmujeresalmercadode 

trabajoaumentó significativamente en la mayoría de los países. Lafuertepresón queejercieron para 

incorporarse a laactividad económica a findecompletar losingresos familiares durantelosañosde crisis 

contribuióa explicar lasaltas tasas de desempleourbanoqueafectaron proporcionalmentemása las 

mujeres queloshombres. 
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En el medioruralsiobservaun patrón muysimilar aldescritoparalasareasurbanas: tasas 
de desocupación másaltas yunmayorcrecimiento de las mismas entrelas mujeres encomparación 
con loshombres. 

Elperfil educacional delosdesocupados presenta diferencias entrehombres ymujeres. En las 
zonas urbanas de la mayoría de lospaíses las mujeres coneducación media o secundaria fueron las que 
experimentaron elmayor incremento deldesempleo durante la década pasada. Estehecho estáasociado 
a la importante expansión de lacobertura de laeducación postprimaria, a lacircunstancia dequelas 

mujeres quecompletaron las educación media siincorporaron masivamente a la actividad económica, 
yalmenordinamismo en lageneración deempleos públicos, sector queabsorve unafración importante 
del empleo femenino. 

Elaumento deldesempleo delapoblación conniveles medios deeducación fue también unode 
losfactores que contribuyeron a acrecentar lapobrezaurbanaen laregión en ladécadapasada, al 
disminuir elnúmerodeperceptores deingreso porhogar, particularmentedemujeres. 

Elfuerte aumento quehanexhibido enAmérica Latina las tasasdematricula hatenido unimpacro 
positvo en elperfil educacional de la población, especialmente entrelas mujeres. Estefenómeno seha 
manifestado tantoentreeltotal demujeres de 15ymásañosdeedad, comoentrelas económicamente 
activas. En amboscolectivos elporcentaje de mujeres con a lomenos10añosdeinstrucción creció 
significativamente, altiempo queseredujo elcorrespondiente alas quesólo logran completar la educación 
primaria o un nivel inferior a ese. 

Debe tenerse presente que elpert1 educacional más elevado delas mujeres ocupadas,encomparación 
conelde hombres, refleja principalmente elhechoqueentreaquellas las tasas de participación en la 
actividad económica crecen muypronunciadamete a medida queaumenta elnivel deeducación. Sin 
embargo, debido aquelas tasas deactividad masculinas más queduplican las femeninas, entrela PEAde 
mayor nivel educativo, loshombres todavía superan numéricamente alas mujeres (Cuadro TI1). 

Lascifrassobre número de horassemanales trabajadas o deduraciónmediade la jornada 
habitual,revelanque lasmujeres,con mucha mayor frecuencia que los hombres, desempeñan 
actividades que requierenun número menor de horas trabajadas que lascorrespondientes a una 
jornada completa, entre45Y48horassemanales en lamayoría de lospaíses. 

Lamenor duraciónde lajornadahabitual de trabajode lasmujeres en comparación con los 
hombresestáen granmedida determinada por lanecesidad de aquellas de compatibilizar las tareas 
domésticas coneltrabajo paraelmercado, comoconsecuencia del distinto papel quela sociedad atribuye 
aambossexos. Elloserelaciona también conelhechoquelas mujeres frecuentemete desernpeñam 
profesiones yoficios querequieren o admiten jornadas más cortas, comoeldemaestra yeldeenfermera. 

Comoocurreconeldesempleo abierto, elsubempleo visible afecta másalas mujeres quealos 
hombres.El subempleo visible aludea laspersonas queinvoluntariamete trabajan una jornada de 
duración inferior a la normal. 

Losdatosdeencuestas dehogares decomienzos delosaños noventa muestran queelporcentaje 
demujeres ocupadas comotrabajadoras porcuenta propia o enelempleo doméstico supera apliamente 
alporcentaje dehombres enesas mismas ocupaciones. 

Ello seexlica principalmente porelhecho deque elempleodomésticoesunaocupación ópicamente 
femenina, queconcentraunaaltaproporciónde lasmujeres ocupadas y, sobre todo,por lamayor 
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dificuidad queenfrentanlasmujeres, encomparación con loshombres,paraocuparsecomo asalariadas 

en losempleosformales de laeconorrúa, debidoa lasdemandasqueimpone e!trabajode!hogar. 
Una fracción muysignificativa de lafuerzade trabajofemeninaen la región,en muchos países 

superiora lacorrespondientea loshombres, seocupaen elsectorinformal,con muybajosniveles de 

calificación, escasosniveles de ingresoycondicionesde trabajomuyprecarias. Ello seexplica no sólo 

por laimportancia numéricade!estrato informal, sino también por lasdificuldadesque enfrentan 

muchasmujeres paraincorporarsea losempleosasalariados de!sectorformal, debidoa sudoblerol. 
LJ. altaparticipación delasmujeres enempleosinformales urbanosquedaen evidencia cuandose 

examinae!porcentajeque representandentro de losocupados de ambos sexosen dicho sector.En 

Paraf,ruay eseporcentajeerasuperiora 50%.En Argentinay Brasl seubicabaentre 45%y50%. 

Debetenerse encuenta, sinembargo, quecuandola información permiteaproximarse ala definición 

másampliamente aceptada deempleoinformal, estoes,cuandoseincluye tambiénalospatronesya los 

asalariados en empresaspequeñasyde bajaintensidadde capital, lasdiferencias en laproporción de 
ocupadosinformales por sexoseatenúany, enalgunos casos, laimportancia relativa delempleoinformal 
en la fuerzade trabajo masculina llega a superarlacorrespondentea la fuerza de trabajofemenina. 

Por otraparte,lasignificación de!empleodomésticosigue siendomuyalta. 
En loscuatro paíseslasmujeresobtienen ingresosclaramenteinferioresa loshombres por la 

actividad laboral quedesempeñam (Cuadro T12).Esasdiferencias sedebentantoa ladiscriminación por 

puestosde trabajo (las mujeres acceden dificilmete aloscar¡.,'Os másaltosymejorremunerados), como a 
ladiscriminación salarial directaen trabajos de i¡.,'Ual rango. 

En general, e!aumentodelnivel educacional de lasmujerestraeconsigoincrementossalariales 
mayores que en e!caso de los hombres sólo hasta la educación media completa. Sin embago, las 

mejoras educacionales por sobreesenivel benefician mucho mása loshombres quea lasmujeres, por 
cuanto aquellos logranaccedera lasposicionesjerárquicas másaltasymejor remuneradasen mayor 

proporción que estas. 
En ladécadade losañosochentano cambiólarelación entrelasdisparidades salariales por sexo 

yelnivel deeducación delosocupados,especialmente en lasareas urbanas, aunqueen Argentina, Brasil 

yUruguayseobservarontendencias auna reducción de lasdesigualdades. Sinembargo, ello ocurrióen 
un contextode reducción de losingresos laborales de lapoblación. 

4.Educación 

En lasdos últimasdécadas el analfabetismo ha disminuido considerablemente en la región, 

como resultado directo de la mayor cobertura del sistema escolar básico y de las campañas de 

alfabetización. Esteavance, sinembargo,seexpresade modo heterogéneoentre paísesyalinteriorde 
éstos.Con tasasde analfabetismoinferioresa 10% se encuentran Uruguay, Argentinay Paral-,ruay y 
con una tasa decasi 20%de analfabetismo, estáBrasil. No obstante,lastasas de analfabetismo siempre 

desfavorecen a lasmujeres; Ocurre otro tantoen lapoblaciónsininstrucción. Estas cifras seagudizan 

si se considera la residencia (Cuadro ED1). Así, por ejemplo, las mujeres rurales presentan gran 

retrasoeducacional. 
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Debido a que en muchos países e! acceso igualitario al sistema escolar es un asunto 
relativamente reciente, laestruturaeducacional de lapoblación mayorde 15añosexpresa todavía 
ladiscriminación de que ha sido objeto lamujer (CuadroED2). 

A pesar de los avances que las mujeres han logrado en e! acceso a la educación, el 
sistemaescolar participa de la reproducción de los roles tradicionalesde mujeres y hombres. 
Esto se expresa de modo preferente en las orientaciones profesionales de la educación 

secundaria ysuperior. 
El sistema educacional participa de lareproducción de los rolestradicionales de género, no 

sóloen lassalidas de!sistema, sinocotidianamente, a través de!discurso pedagógico implícito. El 
análisis detallado de los textosescolares realizado en distintos países muestrade modo recurrente 
lamenorvisiblidad de las mujeres paraelsistema, ycuandoéstas aparecen lohacenpreferentemente 
en e!ámbito del hogar,yen una proporción mucho menor fuerade!hogar. 

5. Participación en organizaciones sociales 

En la región existe una tradición importante de orgaizaciones sociales,destacando las 
obreras y sindicales creadas ya a fines del siglo pasado, inspiradas en el anarcosindicalismo 
venidode Europa.Es conocidalaparticipación femenina en esenaciente movimientoobreroen 
Argentina, Paraguayy Uruguay. Secrearon entonces los primeros sindicatos femeninos que 
desarrollaron movilizaciones yhuelgas. 

Esta destacada participación inicial se modificó al institucionalizarse la organización 
y crearse las grandes centrales sindicales. Actualmente, en las directivas nacionales de 
centrales sindicales hay situaciones extremas, como la total ausencia de mujeres en la CGT 
argentina (Cuadro PS1). 

Una forma de acción de las mujeres en el ámbito sindical ha sido la creación de 
departamentoso secretarías de lamujer. En Brasil, secreó e!Comitéde laCondiciónFemenina 
en la Confederación de Sindicatos Nacionales, CNS, y la Comisión Nacional sobre la Mujer 
Trabajadoraen la CetralUnicade Trabajadores, CUT. En 1991 laCNScontaba con 22comités 
de lacondiciónfemeninaen sus consejoscentrales y317en sindicatos locales afiliados aella. El 
IV CongresoNacionalde la CUT (1991) aprobó varias resoluciones sobre lamujer trabajadora, 
como laigualdad salarial, e!derechoa lapropiedadde la tierraen e!campo,e!fina laspuebasde 
embarazopara laincorporación al trabajo, salas cunasparalos hijos, ladenunciaycombatede la 
violencia sexualen los lugaresde trabajo. 

La participación femenina en las organizaciones sindicales, tanto de base como en 
federaciones y centrales,se caracteriza por laestratificación. Es decir,mientras laparticipación 
es significativa en lasbases,en lasdirectivas vadesapareciendo, sobre todo en lasorganizaciones 
de nivel secundario o de mayor jerarquía. Por ejemplo,la Unión de Docentes Argentinos, en 
1990con una filiación femeninade 61,5%teníasólo23,1%de mujeresen loscargosdirectivos. 

En lasdirectivas de sindicatos urbanos losmenoresporcentajes de participación femenina 
corresponden a Brasilen e! 10,1 % en 1988(CuadroPS2). 
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La integraciónfemeninaa laactividadsindical enfrenta diverssobstáculos,más allá de los 
factores estruturales: ladoble jornada,la faltade serviciosde apoyo para las tareasdel hogar yel 
cuidado infantil, ladebilidadde laidentidad laboral femenina yla prioridad dada al rol de ama 
de casaymadre,eldiscurso sindical, loshorarios, lasprioridades reivindicarivas que no contemplan 
lasnecesidades de lastrabajadoras, asícomo factores ideológicos que,privilegiando launidad de 
clase,obstaculizano nieganla especificidad de la problemática de las trabajadoras. 

En el sector rural, la participación femenina en organizaciones y sindicatos es más difícl 
aún. De hecho, la presencia femenina en directivas sindicaleses claramente inferior a la de los 
sindicatos urbanos (Cuadro PS3). 

En Paraguayla dictadura de Stroessner destruyó las organizaciones campesinas, como 

las Ligas j\grarias Cristianas. Desde 1985 elMovimiento Campesino Paraguayo, MCP,incluye 
la Cordinación de MujeresCampesinas cmo organismo interno que reivindica, junto a todo el 
movimiento, tierra y libertad de organización. 

En Brasillas trabajadoras rurales siempre participaron en las luchas campesinas, mas a 
contar de losaños 80comenzarona agruparsecomo sector específico delmovimiento sindical o 
de Los SinTierra. En 1990se creó, en el seno del Departamento Nacionalde los Trabajadores 
Rurales de la CUT, la Comisión Nacional de la Cuestión de la Mujer Trabajadora Rural para 
analizar, discutir,profundizar yhacerpropuestas en relacióna las trabajadoras rurales. En Chile 
laComisión Nacional Campesina, CNC, está presididaactualmetepor una mujer. 

Lasorganizacionesempresariales concentran elevadascuotas de poder, particularmente 
ante la implantación de economías de mercado que asignan un rol principal al sector privado. 
En ellas se da la menor presencia femenina, que es inexistente en sus direcciones máximas 
en el caso de Brasil (Cuadro PS4). 

Cuadro El
 
Evolucióndel Producto Interno Bruto (pIE) TüTAL, 1970-1992
 

PIBTotal (En millonesde dólares de 1980)
 

1970 1975 1980 1985 1990 1992 
Argentina 88.247,2 101.258,9 116.067,0 104.559,0 105.958,2 125.348,1 
Brasil 106.328,1 171.777,5 243.500,5 257.327,7 283.638,2 283.466,5 
Uruguay 1.768,3 2.501,0 4.067,5 4.575,4 5.554,3 5.782,8 
Paraguay 5.083,7 5.325,0 6.661,4 5.787,9 6.873,7 7.594,5 

Fumre:CEPAl,cn base acifrasofieiaJes,SantiagodeChile, enero de1995.
 
Losdaros sobre población provicncnde lasestimaciones efeauadas porelCentro Latinoamericano deDenYJgrnfia (CELADl}
 

257 



Mulher e Mercosul· Mujer y Mercosur 

CuadroE2
 
Crecimiento dd Producto Interno BrutoporHabitante
 

crasas promedio anuales enporcentajes)
 

1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1992 
Argentina 1,1 1,1 -3,5 -1,0 2,9 
Brasil 7~ 4,8 -1,1 0,1 -0,7 
Uruguay 4,4 6,7 -D,8 0,9 -D,3 
Paraguay 0,8 4,0 -3,4 2,9 1,8 

Fuente: CEPAL, enbase acifras oficiales, Santillgo de0liJe, enero de1995. 

CuadroE3 
Evolución delProducto Interno Bruto, piSector Produtivo (porcentajes) 

AgricuIturn (1) Industria (Z) Servicios (3) 
1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990 

Argentina 13,2 6,9 8,9 38,1 40,0 35,7 48,8 53,1 55,4 
Brasil 11,6 10,2 9,3 35,9 41,0 34,3 52,6 48,9 56,4 
Uruguay 30,4 25,2 27,5 21,8 26,6 25,0 47,8 48,2 47,5 
Paraguay 14,6 11,5 10,9 28,1 31,4 30,8 57,3 57,0 58,3 

Fuente: CEPAL, enbase acifras oficiales, SantiagodeChile, enerode1995.
 
Notas(1) Incluye agriculturn, silviculnmi, caza ypesea. (2) Incluye minas ycanrerns,manufucturns,elenii:Iad,gasyagua yoonstrllCCiOO.
 
(3) Incluye comercio, transpones, servicios financieros yotros servicios. 

CuadroE4 
Proporción delas Exportaciones conRespecto alProducto Interno Bruto, 1970-1992 (porcentajes) 

1970 1975 1980 1985 1990 1992 

Argentina 9,2 6,6 8,5 14,0 18,0 13,8 

Brasil 9,2 8,8 9,0 13,6 13,6 16,8 

Uruguay 15,7 12,4 13,9 15,5 38,7 27,0 

Paraguay 16,9 21,1 22,9 30,5 32,6 30,8 

Fuente: CEPAL, enbase acifras oficiales,Santillgode0liJe,enerode1995. 
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Teresa Valdés 

Cuadro ES
 

Cinco Principales Productos deExportación yPorcentaje
 
Respecto delTotal delasExportaciones, 1990
 

ARGFNfINA % 
Tortas/harin. semill. oleag 9,2
 
Trigo ycomuña, sin moler 7,1
 
Deriv. delpetróleo 6,5
 
Soya(exc.harina) 5,6
 
Aceitede girasol 4,4
 
Total estos prod. para 1990 32,8
 
Total 5 productos de 1970 47,8
 

BRASIL % 
Hierroyconcentro 7,7 
Tortas/harin. semill. oleag. 5,3 
Jugos de frutas ylegum. 4,8 
Calzado 3,5 
Caféyseced.con café 3,5 
Total estos prod. para 1990 24,8 
Total 5 productos de 1970 55,7 

PARAGUAY % 
Algodónen rama 34,3 
Soya(exceptoharina) 27,9 
Camedevacuno 13,7 
Troncos en bruto (Aserr) 2,5 
Cueros ypieles 2,3 
Total estos prod. para 1990 80,7 
Total 5 productos de 1970 46,9 

URUGUAY % 
Carnede vacuno 12,6 
Tapas de lana 11,2 
Cuerosy pielesde equ. 6,9 
Arroz abrill, o pul. 5,3 
Lanaovejao cordero 5,1 
Total estos prod. para 1990 41,1 
Total 5 productos de 1970 70,6 

Fuente: CEPAL, en base a cifras oficiales,Santiago de Chile, enero de 1995. 
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CuadroE6 
Servicio delaDeuda Externa: Porcentaje conRespecto al Producto InternoBruto 

1970 1975 1980 1985 1990 
Argentina 
Brasil 5,7 9,0 4,0 

Uruguay 1,6 3,5 5,8 4,4 1,2 

Paraguay 1,8 2,0 2,7 5,0 3,6 
3,0 10,4 2,6 11,1 10,1 

FW1te: CEPAL, 'i\méricaLitina yd Caribe: SeriesestldisticasdelaDeuda Externa (1970-1~", 

LC/L 7ü2, julio de1991. 

CuadroE7 
Inflación: Crecimiento Promedio Anual delÍndice de Precios alConsumidor (porcentajes). 

NI) Nl1 mz 19113 1984 1985 1986 1987 1.. 1989 1990 1991 19lJl 1993 

Argentina lffi$ 104,5 16tJl 343,a 021J,7 67'J':;' W,I 131.3 343,0 'fJ19[J Zl14,o 171,7 24,9 10,6 
Brasil 78j) c.5P ffJ{J 135,5 172,4 1l1,1l 12),9 2Jl,9 585,9 12Xl,O l-W,7 410,6 %5,2 nd 
Paraguay 22,4 14!) 6$ 13[J Jl.3 25,2 31,7 21,1l 23,0 2h,ü 38,2 24.3 15,1 18,2 
Uruguay 63,5 34!l 19!J 49,2 55.3 72,1 76,4 63/J 62J. 00,5 112,5 102,ü 68,5 54,1 

Fuence:CEPAL, enbase acifras oficiales,Samiago de OU1e,enerode 1995. 

CuadroE8 
Índice deSalario Real (1) (1980=100) 

NI) 1<:8l mz m Nl4 NI5 mí m mi Nl9 mi 1991 tlJJZ !m 

Argentina rm ffJ,4 8J,l 101,1 116,9 107,8 laJ,5 1íF4l cn.3 S3,3 78;J ffi,l! 81,4 8ij) 
Brasil (2) rm 10\7 107,2 94P %,7 1~ ff\7 143,2 152,1 lC:ii,2 142,1 }2;,4 135,7 144P 
Uruguay lcql 107,5 tai,5 84,5 m. 67.3 7l,9 7'Sl. 76,1 76,l -;up 73,2 74$ ·1J;1 

Fuente: CEPAL, enbase acifras oficia1es,Sanriago deChile,enerode 1995. 

Notas. (1) 1\0 seOblUVO información para Par:¡gua~: (2) Ciudad desaoPaula 
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Teresa Valdés 

CuadroE9 

Evolucióndel GastoPúblicoen Educación, 1970-1990 

Comoporeentaje Gastopercápita Variación porcentualdel 
gastoper cápita delPIB en US$de 1980 

realen educación 

1970 1980 c.1990 1970 1980 c.1990 80/70 90/80 90/70 
Argentina 1,0 1,9 1,7 37 78 63 112,1 -19,3 71,2 
Brasil 1,2 0,7 3,7 13 14 70 5,6 401,0 428,9 
Uruguay 1,6 1,3 1,7 12 17 22 39,7 31,4 83,S 
Paraguay 3,6 1,9 1,9 65 43 42 -33,4 -2,8 -35,2 

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, edición 1993 

Nota: c.=Circa. 

CuadroE10 

EvolucióndelGasto PúblicoenSalúd, 1970-1990 

Como porcentage Gasto per cápita Variación porcentual del 
gasto per cápita realdelPIB en US$ de 1980 

en salud 

1970 1980 c. 1990 1970 1980 c. 1990 80/70 90/80 90/70 

Argentina 0,3 0,5 0,3 11 21 10 86,0 -52,1 -11,0 
Brasil 1,3 1,3 2,9 14 26 55 81,0 111,5 282,7 
Uruguay 2,0 0,4 0,4 15 5 5 -65,6 0,5 -65,5 
Paraguay 1,0 1,2 23 27 16,6 

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico deAmérica l arinav H Caribe, edioón1993. OPS,Las condiciones desalud m las Américas, 

Edición de1994,volumen I,\Xnshin¡.,'tOl1 D.C, 1994, Publicación GmóficaN°549. 

CuadroEll 

Evolución delaDistribución delIngreso Urbanoen Paises Selecionados 

circa 1980 circa 1986 circa 1992 
Coef.de Participo del: CaeE Participo del: Coet. Particip.del: 

Gini deGini deGini 
40%rnás W'/omás 4(J'/o más 1C1'/omás 4()'Y"más lO%más 
pobre nco pobre neo pobre rico 

Argentina (1) 0,365 18,0 29,8 0,406 16,2 34,5 
Brasil 0,493 11,7 39,1 0,543 9,7 44,3 0,535 9,6 41,7 
Paraguay (2) 0,404 16,3 31,8 0,391 J6,2 29,2 
Uruguay 0,379 17,7 31,2 0,385 17,3 32,4 0,301 21,9 25,9 

Fuente: CEPAL, enbase a tabulaciones especiales deencuestas dehOhwcs, SanlilgodeChile, 1995. 

N(¡tL<;: (1) GranBuenos Aires. (2) Asunción. 
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CuadroE12
 
Evolución delosHogares enSituación dePobrezae Indigencia, Según Zona,1970-1986 (1)
 

(porcentajes) 

Pobres Indigentes 
Total Urbsna Rurnl Total Urbana Rurnl 

Argentina	 1970 8 5 19 1 1 1 
1980 9 7 16 2 2 4 
1986 13 12 17 4 3 6 • 

Brasil	 1970 49 35 73 25 15 42
 
1979 39 30 62 17 10 35
 
1990 43 39 56 22
 

Uruguay	 1970 10 4 
1981 11 9 21 3 2 7 
1990 12 2 
1992 8 1 

Fuente: CEPAI~ Panorama Social de América Larina, 1994,Santiago de QüIe, 19941)G.1844.
 
Nora: (1) No seobnrvo infonnación para Paragua~:
 

CuadroE13
 
Distribución deHogares porlipo deHogaryCategoría
 

(porcentajes)
 

~/Categoria Total	 Tipo de hogar Uni
depobreza personal Nuclear Extendido Compuesto
 

Sin CompI. Jefat CompI. Jefat CompI. Jefat 
rujos fem. fem fem 

Argentina	 In.ligenre 100,0 2,2 64,0 6,4 16,9 6,4
 
Pobreoo~ 100,0 0,8 22,5 48,9 8,8 10,0 6,4 0,4
 
No¡:dJre 100,0 14,4 14,9 45,6 6,7 9,6 4,2 0,5 0,5
 

Brnsil	 In.ligenre 100,0 1,0 4,2 71,6 5,4 12,6 4,0 1,0 0,2
 
POOreoo~ 100,0 7,6 8,8 58,4 5,1 15,0 3,8 1,2 0,1
 
No¡:dJre 100,0 8,8 12,8 53,9 4,8 14,0 3,0 2,4 0,3
 

Paraguay	 Indigmte 100,0 5,7 0,7 44,6 12,2 13,4 15,0 4,2 4,2
 
Pobreoo~te 100,0 4,7 3,6 46,9 5,7 17,1 11,5 9,0 1,7
 
No¡:dJre 100,0 7,9 10,2 36,7 6,4 18,1 8,5 9,5 2,7
 

Uruguay	 InJigrnte 100,0 1,8 1,7 66,0 11,3 8,5 8,3 2,5 0,0
 
Pobreoo~ 100,0 1,9 3,5 60,1 7,5 16,0 7,9 1,6 1,1
 
No¡:dJre 100,0 16,5 18,8 39,6 6,9 10,0 6,6 0,7 0,8
 

Fuente: CEPAL,Panorama Social deAmérica LItina, 1994. 

Santiago deChile, 1994, Le/G.1844, sobre labase detabulaciones especiales de las encuestas dehogares delos países. 
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Teresa Valdés 

CuadroDl
 
Evolución delaPoblación, porSexo.
 

Año Ambos sexos Hombres Mujeres M/Total% 

AIgenlina 1950 17.150.336 8.826.955 8.323.381 48,5 
1970 23.962.314 12.018.839 11.943.475 49,8 
1990 32.546.517 15.988.014 16.558.503 50,9 

Brasil. 1950 53.443.762 26.734.993 26.708.769 50,0 
1970 95.846.509 47.983.848 47.862.661 49,9 
1990 148.477.269 74.102.047 74.375.222 50,1 

Paraguay 1950' 1.350.535 668.365 682.170 50,5 
1970 2.351.484 1.175.631 1.175.853 50,0 
1990 4.316.515 2.187.118 2.129.397 49,3 

Uroguay 1950 2.238.505 1.132.284 1.106.221 49,4 
1970 2.808.426 1.396.407 1.412.019 50,3 
1990 3.094.214 1.508.425 1.585.789 51,3 

A Latina 1950 156.098.416 78.466.434 77.631.982 49,7 
(19 países) 1970 270.186.028 135.357.502 134.828.526 49,9 

1990 421.051.342 209.814.490 211.236.852 50,2 

Fuente: CF-J.ADE, Base deDatos, Santiago deChile, septiembre dc1994. 

CuadroD2 
Cambios en losFactores dePoblación, porSexo, 1950-1995 (Miles depersonas) 

Ambossexos Mujeres H<IIJI:mi 

1950- 1970- 1500- 1950- 1970- 1500- 195ü- 1970- 1500
1955 1975 1995 1955 1975 1995 1955 1975 1995 

A!gentina Nacim 2.289 2.923 3376 1.122 1.433 1.655 1.167 1.4<xJ 1.721 
1Iif,>r.netos 310 2'Xl O 165 140 O 145 150 O 
M=tes 822 1.124 1.434 349 471 653 473 653 781 
Cree. total % 10,4 8,7 6P 11,3 9,2 6,1 9[J 8,2 5;J 

Brasil. Nacim 12.946 17.151 20.617 6315 8366 10.057 6.631 8.785 1O.5({) 

11i¡,>r.netos 550 O O 216 O O 334 O O 
Muras 4372 4.%6 5.901 2.033 2227 2.592 2.339 2.739 33W 
Cree. total % 17,1 12,7 9,8 16,8 12,8 9;J 17,3 12,6 9,7 

Paraguay Nacim 343 461 757 167 225 369 176 236 388 
J\[igr. netos (74) (40) 5 (37) (25) 2 (37) (15) 3 
Mums 68 9J 147 31 42 67 37 48 3:l 
Cree. total 'Yo 14,9 14,1 14,4 14[J 13,4 14,4 15,3 14,7 14,4 

Uroguay Nacim 244 298 291 119 145 142 125 153 149 
Migr.netos 11 (136) (9) 6 (67) (4) 5 (69) (5) 
M=tes 121 142 164 52 6., 77 (f) 79 'i!J 
Cree, total% 6,0 0,7 3,8 6,6 1,1 3,8 5,4 0,4 3,7 

A Latina Nrin. 35.769 51.387 61244 17.455 25.074 29.885 18314 26.313 31.359 
(19 países) J\Iigr.netos 523 (936) (1.007) 254 (480) (468) 2fJ9 (456) (539) 

Mootes 12.002 13.956 15.814 5.%9 6.302 7.006 6.833 7.654 8.808 
Cree. total % 15,1 13,4 10,3 15,1 13,5 10,4 15,0 13,4 10,3 

FUL'I111c CEL\Dr~ Boletín Demográfico, Año21,N"42,Santi:J¡.,'ü deChile, 1988. 
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CuadroD3 

Evolución del Crecimiento Demográfico p/ Sexo Según Edad (fasas p/ mil) 

Ambos sexos Mujeres Hombres 

1950 1970
1955 1975 

1990
1995 

1950
1955 

1970
1975 

1990
1995 

1950
1955 

1970
1975 

1990
1995 

AJgenrina 

Brasil 

Parnguay 

Uruguay 

A Latina 
(19~) 

0-14años 
15-49 años 
50años y más 
0-14 años 
15-49 años 
50años V más 
0-14añ¿'s 
15-49 años 
50años y más 
0-14años 
15-49 años 
50años ymás 
0-14 años 
15-49 años 
50años y más 

21,5 
13,9 
37,1 
34,8 
27,9 
40,5 
39,7 
16,9 
29,3 
9,5 
11,5 
14,8 
33,2 
23,1 
29,2 

15,8 
14,6 
23,8 
13,6 
30,8 
35,3 
17,1 
35,7 
30,3 
-0,1 
-4,0 
14,6 
19,3 
29,8 
28,2 

-0,5 
19,3 
14,1 
4,5 

22,4 
29,2 
26,0 
29,1 
32,5 
-5,1 
11,8 
5,5 
6,1 

23,8 
28,3 

21,5 
16,4 
39,7 
35,2 
26,9 
39,1 
38,4 
16,8 
30,7 
8,7 
13,4 
16,8 
33,4 
23,2 
29,1 

15,8 
14,7 
27,7 
13,9 
31,1 
34,5 
16,9 
33,0 
30,7 
-5,4 
11,0 
7,1 
5,9 

23,8 
28,6 

-0,8 
18,9 
15,4 
4,2 

22,5 
29,4 
26,0 
29,3 
30,7 
-5,4 
11,0 
7,1 
5,9 

23,8 
28,6 

21,5 
11,5 
34,7 
34,4 
28,8 
42,1 
41,0 
17,1 
27,7 
10,3 
9,7 

12,8 
33,1 
22,9 
29,3 

15,8 
14,4 
19,7 
13,3 
30,6 
36,2 
17,3 
38,3 
29,8 
-0,1 
-4,1 
12,2 
19,3 
29,6 
27,6 

-0,2 
19,7 
12,5 
4,9 
22,2 
28,9 
25,9 
28,9 
34,4 
-4,9 
12,7 
3,5 
6,4 

23,8 
27,9 

• 

Fuente: CEL-\DE,Base deDatos,Santiago de Ollie, septiembre de1994. 
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CuadroD4 
Evoluciónde laEstructura Eraria ,por Sexo. 

(porcentajes con respectoa lapoblacióntotal) (1) 

Año Ambos sexos Mujeres Hombres 

Oa4 
años 

5 a 14 
años 

15 a 49 
años 

50años 
ymás 

Oa4 
años 

5 a 14 
años 

15 a 49 
años 

50años 
ymás 

Oa4 
años 

5 a 14 
años 

15 a 49 
años 

50años 
ymás 

Argentina 

Brnsil 

Paraguay 

Uruguay 

1950 
1970 
1990 
1950 
1970 
1990 
1950 
1970 
1990 
1950 
1970 
1990 

11,4 
10,3 
10,3 
16,9 
15,2 
11,8 
16,4 
17,2 
16,0 
9,8 
9,5 
8,4 

19,2 
19,1 
20,3 
25,1 
27,1 
22,6 
26,5 
29,3 
24,7 
18,1 
18,4 
17,4 

54,1 
50,3 
47,6 
48,4 
46,6 
52,0 
46,8 
43,1 
49,0 
51,3 
49,2 
47,3 

15,4 
20,3 
21,8 
9,6 
11,1 
13,6 
10,3 
10,5 
10,3 
20,8 
22,9 
26,9 

11,5 
10,1 
9,9 

16,7 
15,0 
11,7 
16,1 
16,8 
15,9 
9,9 
9,2 
8,0 

19,5 
18,9 
19,7 
24,8 
27,0 
22,4 
26,3 
28,8 
24,6 
18,1 
18,0 
16,6 

54,1 
49,9 
46,9 
48,4 
46,5 
51,9 
47,0 
43,3 
48,5 
50,7 
48,8 
46,6 

15,0 
21,0 
23,4 
10,1 
11,5 
13,9 
10,6 
11,1 
21,3 
24,0 
28,7 

11,2 
10,4 
10,6 
17,1 
15,3 
12,0 
16,8 
17,5 
16,1 
9,8 
9,7 
8,8 

18,9 
19,3 
21,0 
25,4 
27,2 
22,7 
26,7 
29,8 
24,9 
18,0 
18,9 
18,2 

54,1 
50,6 
48,2 
48,3 
46,7 
52,0 
46,6 
42,8 
49,4 
51,9 
49,5 
48,1 

15,7 
19,7 
20,2 
9,2 

10,8 
13,3 
9,9 
9,9 
9,6 

20,4 
21,9 
24,9 

Puente: CELADE. Base de Datos, Santiago de Chile, septiembre de 1994. 
Nota: (1) En nlguno:'i casos la suma no es l OO. Esto se debe a la aproximación por decimales. ¡:;i 
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CuadroDS 
Evolución delaFecundidad 

(Números dehijos pormujer) (1) 

1950-1955 1970-1975 1990-1995 

~ 
Brasil. 

Parnguay 

Umguay 

A.Larina 

(19 Países) 

3,2 

6,2 

6$ 
2,7 

5;) 

3,2 

4,7 

5,7 

3,0 

5,0 

2,8 

2,8 

4,3 

2,3 

3,1 

Fuente: CELIDE,Boletín Demográfico, Año26, N°52, Santiago de01ile, 1993. 

Nora; (1 )Tasa gobal defecundidad. 

CuadroD6 
Evolución delaPoblación Urbana, porSexo. 

(porcentajes) 

Ambos sexos Mujeres Hombres 

Argentina 1950 
1970 
1990 

50 
78 
86 

rd 

80 
87 

rd 

77 
84 

Brasil 1950 
1970 
1990 

20 
56 
74 

rd 

57 
75 

rd 

54 
73 

Paraguay 1950 
1970 
1990 

15 
37 
47 

rd 
39 
49 

rd 

35 
46 

Uruguay 1950 
1970 
1990 

53 
82 
89 

rrl 
85 
91 

nl 
79 
ff7 

Fuente: CELIDE,Bolerin Dcmogcifico,Año 24, N°47, Samiago<!e Olile, 199J. 
Naciones I,'rudas, "Estimares & Projections ofUrban, Rural andCir)' Popularions, 
1950-2025:The rcvision't.Assessmcnt, U.N.,~ew YOrk. 
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CuadroD7 
Evolución de laPoblación, por Zona ySexo, Se!,'Un Edad 

(porcentajes) 

1970 
MUJERES 

1990 1970 

HOMBRES 

1990 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

AIgcntina 

Brasil 

Paraguay 

Uruguay 

0-14 años 
1S-49años 
50años ymi, 
0-14 años 
1S-49años 
50años ymás 
0-14años 
15-49 años 
50años ymás 
0-14 años 
15-49 años 
50años ymás 

74,0 
81,5 
85,5 
51,8 
60,6 
64,1 
32,6 
42,8 
46,8 
81,9 
85,1 
87,6 

26,0 
18,5 
14,5 
48,2 
39,4 
35,9 
67,4 
57,2 
53,2 
18,1 
14,9 
12,4 

83,4 
88,2 
90,5 
70,4 
77,9 
76,1 
41,3 
53,9 
54,6 
89,9 
91,1 
91,4 

16,6 
11,8 
9,5 

29,6 
22,1 
23,9 
58,7 
46,1 
45,4 
10,1 
8,9 
8,6 

71,3 
77,9 
82,0 
51,0 
56,9 
57,0 
31,5 
38,9 
38,9 
80,8 
80,8 
74,3 

28,7 
22,1 
18,0 
49,0 
43,1 
43,0 
68,5 
61,1 
61,1 
19,2 
19,2 
25,7 

82,5 
85,1 
85,6 
69,8 
75,4 
71,0 
40,4 
50,0 
49,1 
89,9 
86,0 
84,6 

17,5 
14,9 
14,4 
30,2 
24,6 
29,0 
59,6 
50,0 
50,9 
10,1 
14,0 
15,4 

Fuente: 0:'1ADE, Boletín Demográfico, Año24, SanliJg<l deChile, 1991. 
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CuadroD8 
Evolución del tamaño delosHogares Particulares 

(promedio depersonas porhogar) 

Alrededor de 

1970 f:8) 1990 

Argentina 3,8 3;) 3,5 

Brasil 5,1 44 4,2 

Pamguay 5,4 5,2 4,7 

Uruguay 3,4 2,7 nd 

Fuentes: CEPAL.,.\nuarios Esndsticos de América yd Caribe,OOicionesde 1983Y1993. VaIdés,Teresa)'Gomáriz,Eruic:¡ue, 

Mujeres Latinoamericanas enGfrns,Santi:lgo, 1992-1995. 

CuadroD9 
Evolución delos Hogares conJefeMujer en las Zonas Urbanas 

(porcentajes) 

Alrededor de 
1980 

Argentina (1) 14,7 

Brasil 18,7 

Paraguay (2) 22,0 

Uruguay 22,3 

Fuentes: (EPAL,l.aSiruaciónde lamujer enAmérica Litina, CEPAL, Sanriagode Chik,dioembrcde 1993. 

Valdés, Teresa 1"Gomáriz, F.nrique, ~ lujeres Latinoamericanas enCifras, Op. Gt 
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Cuadro TI 

Evolución de laParticipación Económica, por Sexo,1950-1990 

(En basea censos) 
(Miles ytasas) 

Miles 

1950 

Tasas 

1960 

iYfiles Tasas 

1970 

Miles Tasas 

1980 

Miles Tasas Miles 

1990 

Tasas 

Argentina Ambossexos 
Mujeres 
Hombres 

8.918 
1.781 
7.167 

52,0 
21,4 
81,2 

10.246 
2.171 
8.198 

49,7 
21,4 
78,3 

11.785 
2.926 
8.876 

49,2 
24,5 
73,9 

13.576 
3.497 
10.067 

48,3 
24,6 
72,5 

15.482 
4.327 
11.147 

47,6 
26,1 
69,7 

Brasil Ambossexos 
Mujeres 
Hombres 

25.493 
3.926 
21.762 

47,7 
14,7 
81,4 

34.192 
6.086 
28.329 

47,1 
16,8 
77,9 

43.006 
8.788 
34.299 

44,9 
18,4 
71,5 

60.437 
16.317 
44.183 

49,8 
26,9 
72,9 

76.213 
22.551 
53.791 

51,3 
30,3 
72,6 

Paraguay Ambossexos 
Mujeres 
Hombres 

669 
147 
534 

49,5 
21,5 
79,9 

867 
190 
693 

48,9 
21,3 
78,5 

1.093 
230 
869 

46,5 
19,6 
73,9 

1.607 
402 

1.208 

51,2 
25,9 
76,3 

2.231 
544 

1.690 

51,7 
25,6 
77,3 

Uruguay Ambossexos 
Mujeres 
Hombres 

1.151 
216 
872 

51,4 
19,5 
77,0 

1.249 
242 
944 

49,2 
19,1 
74,3 

1.362 
369 
997 

48,5 
26,2 
71,4 

1.433 
481 
957 

49,2 
32,4 
66,9 

1.628 
626 

1.006 

52,6 
39,5 
66,7 

IV 
O' 
\!l 

Fuente: Estimaciones para la población de lOy más años deedad efectuadas por CELi\DEsobre la bascde CfllSOS de Población. 
CELADE, Boletín Demográfico, Año 25, N° 49,Sanria¡,'ü dc Olile, 1992. 

;:oJ .... 
(1) 
Vl 

'" <
'" C. 
(1). 
ir: 



Mulher e Mercosul . Mujer y Mercosur 

CuadroT2
 
Evolución delaPoblación deMujeres enelTotal delaPoblación Económicamente Activa
 

(porcentajes)
 

1950 1960 1970 1980 1990 

Argentina 20,0 21,2 24,8 25,8	 27,9
 
'19,6
Brasil 15,4 17,8 20,4 27,0
 
24,4
Paraguay 21,9 21,9 21,0 25,0 
38,5 •Uruguay 18,7 19,4 27,1 33,5 

fuente CELADE, Base deDaros, Santiago deChile, septiembre de1994
 

Nora: Correspondealapoblación delOymásañosdeedad
 

CuadroT3 
Crecimiento Porcentual delaPEA,porSexo, 1970-1990 

1970-1990 
Mujeres Hombres
 

Argentina 48,0 24,3
 

Brasil 179,4 70,8
 

Paraguay 146,1 104,9
 

Uruguay 74,8 3,3
 

Fuente CELADE,Base deDaros, Santiago deChile, septiembrede1994
 
Nora (1) Elcá1rulo deestos números seefectuó aplicando las tasasdeactividad regstradas enelBoletín Demcgráfico,
 

Año25,N°49, deCELADE, alas nuevas proyecciones depoblación aúnnopubIicadas.
 

CuadroT4
 
Tasas Específicas de Participación enlaActividad Económica Según Sexo, porZonadeResidencia
 

(Tasas porcien)
 

Utbana Rurnl 

1970 1980 1990 1970 1980 1990 

Argentina	 Ambos sexos 49,2 48,1 47,6 49,1 49,4 47,6
 
Mujeres 26,7 26,2 27,7 14,5 14,6 14,0
 
I-Imhes 72,8 71,4 68,9 77,8 77,7 74,3
 

Btasil	 AmI:ossexos 43,1 SO,O 51,8 47,3 49,4 49,9
 
J\hfre; 22,5 30,8 33,7 12,1 17,5 19,0
 
Hmtn:s 65,3 70,3 70,8 79,4 78,3 77,8
 

Pataguay	 Ambosscws 48,1 50,2 50,8 45,4 52,1 52,6
 
Mujeres 29,5 28,8 28,0 12,2 23,3 22,9
 
I-Imhes 69,2 73,4 75,0 76,8 78,5 79,5
 
AmI:ossexos 47,5 48,1 51,7 53,0 55,3 59,9~ 

40,1 

Fuenre: CELADE, Boleón Demográfico, Año25,N"49, Santiago deChik, 1992 
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CuadroT4-B 

Tasas Especificadas de Participación, por SexoyEdad, 1990 

(porcentajes) 

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 

Argentina 
Urbano 
Rural 
Brasil 

Muj. 

25,4 
18,3 

Homb. 

55,6 
67,3 

Muj. 

55,2 
22,5 

Homb. 

86,0 
89,7 

Muj. 

48,4 
19,7 

Homb. 

95,5 
98,0 

Muj. 

43,8 
19,9 

Homb. 

97,7 
98,8 

Muj. 

39,2 
19,1 

Homb. 

98,0 
98,8 

Muj. 

37,1 
18,3 

Homb. 

97,1 
98,5 

Muj. 

33,6 
16,1 

Homb. 

94,7 
97,6 

Urbano 
Rural 
Paraguay 

Urbano 
Rural 
Uruguay 
Urbano 
Rural 

33,4 
21,7 

24,0 
23,5 

32,3 
26,0 

56,1 
73,9 

61,3 
79,2 

45,5 
78,9 

50,4 
23,2 

38,8 
29,0 

61,9 
52,9 

87,7 
92,1 

86,6 
94,2 

88,8 
95,9 

48,4 
23,3 

40,0 
31,0 

65,0 
51,0 

95,3 
97,0 

96,1 
98,5 

96,0 
97,8 

47,0 
23,9 

39,4 
30,5 

66,0 
50,0 

96,6 
97,5 

98,3 
99,0 

97,8 
97,8 

44,5 
24,2 

37,6 
29,5 

65,5 
49,5 

95,8 
97,5 

98,6 
99,0 

97,7 
97,8 

42,0 
24,1 

35,0 
28,5 

64,5 
48,5 

93,9 
97,0 

97,7 
98,8 

96,4 
97,4 

37,0 
22,7 

31,3 
27,5 

59,0 
46,9 

89,2 
96,0 

96,9 
98,5 

94,4 
96,3 

fuente: CELADE, Boletín DcmogciJim, Año25,N°49, Santiago deChile, 1992. 

;l .... 
(b 
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Mulher e Mercosu\ • Mujer y Mercosur 

CuadroT5 
Evolución delaPoblación Ocupada, porSexo yrama deActividad Económica (a) (porcentajes) 

Mujeres Hombres 
AgOC. 1ni Servi: Agti: Ind. Ser,¡ 

Argentina (14 ymás años) 
(GrJnRAires) 1900 2J. ?J:J 73:J 4,2 45,3 93,5 

19CXl 1,0 17,4 81,6 1,8 38,1 su 
Brasil(lOymás años) 
(NrimI) 1981 19,8 13,0 67,2 33,6 )),0 36,4 

1988 14,7 12,7 72,6 29,4 29,0 41,6 
Paraguay(12Ymás años) 
(NaOO1aO 1982 12,0 23,4 64,6 55,4 19,9 24,7 
(AMAsunciOO) 19CXl ü,8 14,8 84,4 3,1 35,8 61,1 

Uroguay (12 ymás años) 1981 3P 23,0 74,0 21,1 32,0 46,9 
(NrimI) 1985 4,4 4;4 75,8 21,4 2B,9 49,7 

Fuente: Valdés,TeresaYGomáriz,Eruique, ~fujeres LatinoamericlnasemGíras, FL\CSOI Institutodela~Iujer, 

Ministerio deAsuntos Sociales deEspaña, 1992-1995. 
Nota: (a) Alnoincluir denttodeeste cuadro aquellos individuos quecaen enlacaregotia "sinespecificar", enaIguns casos, 

fue necesario reesealar para obtener el100%total. 

CuadroT6
 
Composición porSexo de las Categorías Ocupacionales, Alrededor de 1990 (a)
 

(porcentajes)
 

AsaJariah; ilinta¡xq::ia F.uniliarno~) ~ 
l6Iln 

Argentina (1 ~ 
(GranB. Aires) Muj 18,6 lí$ l3P 
[lOy+] I-krrh 81,4 63,2 6!P 

1~ 1~ 1~ 

Brasil(I~ 

(Area urbana) Muj. 18,0(15,8) 38,7r#J¡ 38,7 (,32,2) 51,2(46,8) 

[lOy+] I-krrh 82,O@4~ 61,3(63,4) 61,3(67,8) 48,B(53~ 

l00,ü(100A l00,O(100p) 1OO,O(100,~ l00,0(100p) 

Parnguay(l~
 

(A~1.Asunción) Muj. lQ9 4l,5 55,3 24,5
 
[12y+] I-krrh lfJ) :fJ;, 44,7 75;,
 

1~ 1~ 1~ 1~ 

Uruguay(1~ 
(Area urbana) Muj. 16/> 41,4 (),9 75,1 

[14y+] I-krrh K\4 58,6 :fJ,1 24,9 

lOOP 1~ 1~ 1~ 

Fuente: CEPAL, Tabulaciones especiales de encestas de hogares de los países. FLACSO-Chile, Base de
 
Datos, Mujeres Latinoamericanas en Cifras, Sanriago de Chile, 1994.
 
Nota: (a) Cuando se dispone de información a nivel nacional, ésta va entre paréntesis.
 
(b) Entre paréntesis cuadrado se indica la edad de la población considerada, 
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Cuadra TI 
Población Urbana Ocupada, SebJÚn Sexo, porCategoría Ocupacional Alrededor de 1990 (a) 

(porcentajes) 

(b) Em¡:hhes Asalariada; funtaptq>ia Familiarno 
t'elIlI.llXn.b 

Too! 

Argentina (1 WJ) 
(GranB.AirEs) 
(lOy+] 

Mi 
Harh 

2,8 

~ 

70~ 

68,4 
21>,7 
24,7 

100,0 
100,0 

Brasil (1990) 
(Areaurbana) 
(lOy+] 

~ 
Harh 

2,4(2,1) 
6,8 (6,0) 

73,6 (66,5) 
71,2 (63,3) 

20,6 (20,7) 
20,0(23,9) 

3,3 (10,7) 
1,9 (6,8) 

100,0 
100,0 

Paraguay (19'XJ) 
(AMAsunción) 
(12y+] 

Mq
Ham. 

2,4 
13,5 

67,4 
69,1 

]),0 
16,9 

0,2 

O~ 

100,0 
100,0 

Uruguay (19'XJ) 
(Area urbana) 
(l4y+] 

~ 
Harh 

2,4 
8,1 

76,2 
73,5 

18,0 
17,6 

3~ 

0,8 
100,0 
100,0 

N 
-..,¡ 
w 

Fuente: CEPAL, Tabulaciones especiales deencuestas dehogares delos países. FLACSO-Chile. 
Base dcDatos, Muieres Latinoamericanas enGfras, Santiago, 1994. 
Nota: (a) Cuando sedispone deinformación anivel nacional. éste vaentre paréntesis. 
(b) Entreparéntesis cuadrado seindica laedad delapoblación considerada. 

;:tl.., 
(1) 
VI 
OJ 

~ 
C. 
(1). 
VI 
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CuadroT8.¡:.	 e 

Composición porSexo delos GruposOcupacionales, Área Urbana, Alrededor de1990 (A)	 ::r 
(1)..,

(Porcentaies) 
(1) 

~ 
..,IP) Profi:siooak:s Gcrenty FmpLde Con=y AgOCuIt Operariosy Servicia; N>	 n

(1) 

oytécnicos administro o&ina va-uxh-es artesanos persooaks icknrificrl:~	 VI 

~ 

ARGENTINA(lCW) ~ 

(GranI3. Aires) Muj 36,4 32,6 L5,7 38,5 35,2 6P 66,0 18,2	 E 
(1) 

(lOy+] }-bili	 63,6 67,4 74,3 61,5 64,8 93,4 34,0 81,8 
.., 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
'<: 

~ 
(1)BRASIL(1 CW)	 .., 
n(Aocaurbana)	 61,1 (62,7) 38,8(36,6) 40,4(40,3) 14,5 (22,0) 19,0(20,0) 83,7 (83,6) 27,3(27,1)~ o 

(lOy+] I-knh 38,9(37,3) 61,2 (63,4) 59,6 (59,7) 85,5(78,0) 81,0(80,0) 16,3(16,4) 72,7 (72,9 
VI 

..,e
100,0 (100,0) 100,0(100,0) 100,0 (1 00,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 

PARAGUAY (1 CW) 
(AM Asunción) 51,5 l(~1 44,6 47,0 10,7 16,2 72,0~ 
(l2y +] I-bili	 48,5 83,9 55,4 53,0 89,3 83,8 2B,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
URUGUAY(1CW)
 
(An:aurbana) M+ 63,8 19,2 51,2 41,9 10,2 18,8 68,2
 
(l4y +] I-knh 36,2 00,8 48,8 58,1 89,8 81,2 31,8
 

100,0 100,0 100,0	 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: CEPAI,Tabulaciones especiales deeneucstasdc h(lf,'31'CS dclospaíses F1J\CSO-Chilc
 
Uasc dcD.uos, Muieres Latinoamericanas enCifras, Santiago, 1994.
 
NO!a: (a) Cuando sedispone dcinfonnación anivel nacional, éste vaentreparéntesis.
 

(b) Entreparéntesis cuadrado seindica laedad delapoblaoón considerada 

.. 
4 



..
 

CuadraT9 
Población Urbana Ocupada, porGrupos Ocupacionales Alrededor de 1990 (a) 

(b) ProfesKn 
ytérnicos 

Geren.y 
rlnin. 

Emplde 
ofi:ina 

Grrer, 

yvmd 
AgOCult Serv 

~ 

N::l 
iliJrit 

Totll 

l\rgentina (1990) 
(GranB..r\ires) 
[10 Y+] 

N!l.j 
Harh 

7,7 
7;' 

4,5 
5,0 

30,8 
47,6 

18,6 
15,9 

ü,3 
ü,3 

35,9 
9;> 

0,5 
1,1 

100,0 
100,0 

Brasil (1990) 
(Areaurbana) 
[lOy+] 

Mt.+ 
Hcrrh 

15,0 (13,2) 
5,8 (4,2) 

18,9 (15,4) 
18,2 (14,6) 

14,1 (12,1) 
12,7 (9,8) 

2,0 (13,3) 
36,8(29,7) 

26,0 (23,9) 
3,1 (2,6) 

9,8 (8,9) 
16,0(13,0) 

100,0 
100,0 

Para¡"JUay (1990) 
(AM Asunción) 
[12 Y+] 

1ft; 
Hcrrh 

13,3 
8,9 

1;' 
4,5 

12,5 
10,8 

22,9 
18,0 

12,3 
44,3 

37,2 
10,1 

100,0 
100,0 

Uruguay (1990) 
(Areaurbana) 
[14 Y+] 

Mt-+ 
Harh 

17,8 
6;> 

1,6 
4,7 

18,7 
12,2 

13,7 
13,0 

16,1 
47,5 

31,0 
9,8 

0,0 
0,0 

100,0 
100,0 

IV 
-..J 
111 

Fuente: CEPAL,Tabulaciones especiales deencuestas dehogares delospaíses. FLACSO-Chilc. 
Base deDatos, Mujeres Lannoamcricanas enGfuls, Santiago, 1994. 
Nota:(a) Cuandosedispone deinformación a nivel nacional, éstevaentreparéntesis, 

(b) Entreparéntesis cuadrado seindica laedad de lapoblación considerada. 

ñ;l 
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Mulher e Mereosul • Mujer y Mereosur 

CuadroTlO 
Evolución de las Tasas deDesempleo Urbano(a) ¡x>rSexo yGruposdeEdad
 

(porcentajes)
 

(b) TaaI 15a24años 

J-larim¡ J-larim¡~ ~ • 
Argentina 1900 3,2 1,8 5{> 4,2 

[lOY+] 1~ 6,5 5,7 15{> 11,5 

&NI 1979 3,5 4,0 5,7 7,7 

[lOY+] 1~ 4J) 4,9 713 8,8 

Paraguay 1900 5,9 9,8 
[12y +] 1~ 6,5 6f> 16,5 14,7 

Uruguay 1981 8,3 5,3 16,3 12,1 

[14y +] 1~ 11,2 7,5 2713 72f> 

Fuente: CEPAL, Tabulaciones especiales deencuestasdehogares delos países RACSO-ChiIe. 
BasedeDatos,MUJeresLuinoarnericanasenCifras,Samiago,1994. 
Nota: (a) Cuando sedispone deinformación anivel nacional, éstevaentre paréntesis. 

(b) Entreparéntesis cuadrado seindica illedad delapoblación considerada. 

CuadroTll 
Población Urbana Ocupada Según AñosdeEstudio ¡x>rSexo, Alrededorde 1990
 

(Porcentajes sobreeltotal deocupados)
 

~ 1a3años 4a6años 7a9años tOa 12aOOi 13Ymásaños 
Insmz, deestudio deestudio deestudio deesuí> deestudio 

Argentina (1989) 

~ 1,4 tO,7a/ 26,1 b/ 16,9c/ 2fJ,7 d/ 24,3e/ 
Harl:Rs 1,0 12,4a/ 33,7b/ ?f.J,9c/ 14,9d/ 17,1 e/
 

Brasil (19íXl)
 

MuPt's 9,1 13,4 26,1 16,4 22,1 12,9 
Hcm\:re; 10,6 15,9 31,1 17,2 16,1 9,1 

Paraguay (1<JCXJ) • 
ivfu;;re; 1,0 6f> 2ó,2 13,2 27,5 15,5
 
Harl:Rs 1,1 6,3 'ZJj3 19,0 'ZJ,5 14,3
 

Uruguay (1 <JCXJ)
 
~fu;;re; 0,8 S,2 'ZJ,6 17,7 28,4 18,3 
Harl:Rs 1,2 7f¡ 33,4 22,8 24,2 10,8 

Fuente:CEPAL, rabulaciones especiales deencuestasdehogares delos países más datosde"Mujeres LitinoameticuJasenCifi:ls".
 
Nota: alPrimaria incompleta; b/ Primaria completa; elSecundaria incompleta; dISecundaria completa;
 

el Superior completa eincompleta. 
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CuadroTI2 
Diferencias Salariales delas Mujeres Respecto delosHombres
 

enlas Áreas Urbanas, porAñosdeEstudio (1)
 
(Salario promedio delas mujeres comoporcentaje delsalario promedio deloshombres)
 

Oa3años 4a6años 7a9años lOa12años 13yrnásañosTotl! 
Aro; deestudio deestudio deestudio deestudio deestudio 

1900 1<JXl 1900 1<JXl 1900 1<JXl 1900 1<JXl 1900 1<JXl 1900 1<JXl 

Argentina (80,90) 70~ 75,1 
Brasil (79,CJJ) 53,8 6S~ 50,7 56,0 47,8 51,7 51,3 56,6 46,4 53,3 40,0 53,1 
Paraguay (...,CJJ) 63;> 49,7 5O~ 59,4 - 72,8 59,0 
Uruguay (81,CJJ) (JJ~ 64,3 49,9 53,1 55,1 56,7 58,0 63,3 ~ 59,6 ~ 57,9 

fuente: CEPAL, Lasituación delamujer enAmérica Litina (tendencias decambio enlosaños ochenta), diciembre de1993.
 
FLACSO-Chile, Base deDatos, Mujeres Latinoamericanas enCifras, Santiago, 1994.
 

Comprende sueldos ysalarios delaocupación principal. Correspondealapoblaciónde15ymás años deedad.
 

c;' 
..... 
(1) 
U1 
t:>J 

~ 
N o. 
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Mulher e Mercosul • Mujer y Mercosur 

CuadroEDl 
Evolución de las Tasas deAnaIfabetismo, porSexo, Según Zona 

(porcentaje deanalfabetos en lapoblación de 1Sañosymás) 

Gropo AnDossexos Mujeres :Hooiml 

deedad Tood UdDD Rural Totl1 lhbnJ Rural Totl1 UdDD RurnI 

AJgtnina mJ 15+ 7~ 8,3 45 
¡lID 15+ 6,1 4,1 14jí ~ 4,5 15,1 5,7 :ji 14,2 
19)) 15+ 4,7 4,9 4,5 

ml 1Ot- 32,9 18,9 52,4 35,1 72{J 54,8 llP t:\4 3lJ 
llID 1Ot- 25,5 16,5 .f),2 aí,5 18,3 ~ 24,4 14,5 45Ii 
1'lJl 1Ot- 18,5 12,6 ?D,1 lB{> 13,6 ~7 18,4 11,5 Jl~ 

"!JTl 15+ 19~ 1l.3 ;r¡p 24,5 14,7 32,2 15P 7,4 19$ 
1'lQ 15+ 21,2 11,5 2l$ 73,7 9) ~ lB{> 13,6 33,5 
19)) 15+ ~ 11~ 7~ 

t97S 15+ 6,1 5,2 l1Jl s;J 5,2 8{> ~ 5,1 l2P 
1~ 15+ '\3 9P 4,5 ~ 7!t 5{> 4;4 11,1~ 
19)) 15+ 3,'! 4,1 ~ 

FOO1IfS:RAClO-CHILE,Ba.<edeDa!ai,MuPe;~enGfra<;,~I<J)4.Ul\,'ESCO,Arnario&rlsOCoI993. 

CuadroED2
 
Niveles Educativos delaPoblación de 1SAñosy más, por&.'\0 (1)
 

~ ffin ffin Securd &nnl Sup.a:up.e 
insauc. c:om¡i(Z) ioccmpI. a:tqi0) n:mp.~ 

AIgmina Ambosseos 5,1 ~ 3l~ aJ,2 7;3
 

(1~ MuPe; 5{> 28,7 33,5 25,4 ~
 
Hmin's
 

Bmi AmJ:u¡~ 18,7 5lj) ~ 11~ s.s ~ 

(1989, TOCl!) MuPe; 18,7 .<6,3 ~ 12,7 5,4 ~ 
Hmi::res 

P.aaguay Ambossesos IOji 63,5 18,2 T,l 

(1~ MuPe; t3;l ~ 16,3 ~ 

Hmin's 7~ 641> :IlP 7~ 

Ambosseos 51~ aJ,2 16,9~~ 
MuPe; 5,2 51,5 28,1 t5,5O~ 

52,3 24,1 18j!J-Iootn:s 4$ 

Fw=:FlAClO-CHILE,Basede Data;,~ lujeresLariooarreocanasenGfra<;,Sallliago,1<J)4. Ul\'ESCO,Arnario EstadísOCo 1993. 
Notas: (1) Cuando lapoblación considerada difere delade15añosyrnás.ésta seseñala entre paréntesis,allado dd año deoda 
país. (2) Cuando nohay datos enlaprimaria rompiera, éstaestá induída enlaprimaria incompleta. (3) Cuando nohay datos en 
lasecundaria completa, éstaestáincluída enlasecundaria incompleta 
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Teresa Valdés 

CuadroPSl
 
Mujeres enDirectivas Nacionales deCentrales deTrabajadores
 

.t\mbo¡ 

0Jg:' "Año sexos ~ %M/f ali.alXll 

Argentina 1994 31 O ~ ConsepDín.'divoNacional ConfedernciónGmeral ddTrabajo 
Br:sl(1) 1991 2i 2 PlJ Ejea1tivoNacional Central UnicadeTrnbajadores 
Parnguay(Z) 19'X1 15 1 6,7 DirectivaNacional Central UnicadeTrnbajadores 
Uruguay 1993 U 3 17p Secretariado Ejerutivo PlemóoIntasindicaI 

Nota: (1) Corresponde alaCentral demayor importancia. 
(2) Central conmayor número deafiliados. 

FuenteBasedeDatos Mujeres larinoamcricanas enCifras, FLACSO-Otile, 1995. 

CuadroPS2
 
Mujeres Directivas Sindicales Urbanas yAfiliadas en Sindicatos
 

Dirigmtes AIbh; 

Paí; Aro Arrtrs Mujere> %\1/T Arrixs Mujere> %\1/f 
=:;; = 

Brasil (1) 1~ 17.8)) 1.1» 1Q1 6.775.483 ni 
Paraguay (2) 1m 4..389 5V 12,3 1roE 3122 31,2 

Notas (1) Corresponde alossindicaros urbanos quedeclaran número deasociados. 
(2) Sindicatos deempresa, gremiales ydetrabajadores autónomos. 

FuenteBasedeDatosdeMujcrcsLitinoamericanasen Cifras, FLACSü-Q¡¡]e, 1995. 

CuadroPS3
 
Mujeres Directivas Sindicales Rurales yAfiliadas en Sindicatos
 

Dirigentes AliIiaOO> 

Paí; Aro Arrtos Mupe; %\f/f Arrln; M,~ %\1/f 
sexos soos 

Brasíl(l) 1~ 10lW 615 5,7 8.314.íI» ni 
Paraguay (2) 1m 2<JXl 518 17,3 37.8!J 12724 13p 

Notas; (1) Corresponde alossindicatos rurales quedeclaran número deasociados. 
(2) Corresponde a785organizaciones debase decampesinos censadas porCDEentodoelpaís. 

Fuente: Base deDatos deMujeres l.atinoamericanas enCifras, rLACSO-Q¡¡]e 1995. 
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Mulher e Mercosul • Mujer y Mercosur 

CuadroPS4 
Mujeres enDirectivas deOrganizaciones Empresariales enBrasil 

Paíl Ain ÜlgdiJilai¡¡lfSEiq:Jres.OP.1amab 

AniJa¡ 

sexD8 M;zs '1M 

BrnsiI 19l) Coofu:IernciónNaOOnaIdelaIndustria «NI) 
CoofaiernOOlNaOOnaldeaxmcio 
FedmcióndeInl.deRiodeJarrio 

FOOerncióndeIod,del estd:>deSOO P:wh 

15 
~ 

1> 
Jl 

O 
O 
O 
O 

III 
III 
III 
III 

Fuente: Base deDaros deMujeres Litinauneric:mas enGfras, flACSO, 0UIe, 1995. 
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