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En America Latina, durante los ultimos
cuarenta aiios, ha habido un continuo au-
menta de la participacion de la mujer en el
mercado de trabajo, particularmente en la
decada de los aiios ochenta, se observan
cambios muy significativos. En terminos
generales, estos cambios ban respondido a
las transformaciones del propio sistema
econ6mico, pero tambien -aunque en
forma menos determinante y principal-
mente en las areas urbanas- a los cam-
bios de actitud con respecto al papel que
desempefia la mujer en el desarrollo eco-
n6mico, pasando de uno tradicional, res-
tringido al cuidado de la familia, a otTo
mas activo orientado al bienestar econ6mi-
co y la sobrevivencia de su hogar.

Es muy dificil tratar de hacer una com-
paraci6n en el tiempo y entre pafses de una
misma regi6n sabre la maDera en que estos
cambios se ban dado, ya que existeD muy
diversos patrones culturales con relaci6n al
trabajo. A pesar de que las encuestas de
fuerza de trabajo y empleo se realizan pe-
ri6dicamente en la mayorfa de los pafses
en America Latina, el hecho es que se uti-
lizan diferentes conceptos de trabajo pro-
ductivo, de fuerza de trabajo, etc. Asimis-
mo, estas fuentes de inform~i6n tienen di-
ferente cobertura, 0 estan referidas a dis-
tintos periodos.

Sin embargo, a pesar de estas diferencias
en la informaci6n basica, en America Lati-
na se pueden observar algunas tendencias
generales que pueden caracterizar la fuerza
de trabajo en general, y en particular, la
fuerza de trabajo femenina. Con relaci6n a

* Coordinacion Regional del Fondo de
Desarrollo de Naciones Unidas para la
Mujer, UNIFEM.

Los puntos de vista de la autora no son
necesariamente los puntos de vista de
UNIFEM.

De-moS 33



siderablemente mas alta, pues para el
mismo aDo la proporci6n Cue de 70.60.

Cuando se asocian las tasas de partici-
paci6n con los distintos sectores de la pro-
ducci6n, tambien se pueden encontrar al-
gunas regularidades. En los paises de "mo-
demizaci6n incipiente", que se identifican
en el grupo IV del cuadro, el sector agrario
continua siendo de vital importancia, y se
registra una baja participaci6n econ6mica
de la mujer, con la excepci6n del caso de
Haiti, donde segun algunos autores el pa-
tron de participaci6n de las mujeres en la
producci6n es distinto al que se da en el
resto de America Latina. Sin embargo, re-
cordemos que es en este sector en donde el
subregistro del trabajo de la mujer es mas
marcado. En los paises del grupo III, la
participaci6n asalariada femenina se distri-
buye entre la agricultura y los servicios, y
en mellor medida en el sector secundario.

Aunque el sector de servicios se carac-
teriza pOT una gran heterogeneidad, es uno
de los sectores donde existe mayor flexibi-
lidad con relaci6n a los horarios, 10 cual
podria constituir una de las razones POT las
que la poblacion femenina participa en una
proporci6n importante, ya que esto permi-
te alas mujeres atender sus labores domes-

femenina se registra de manera sistematica
en todos los pafses. A pesar de que todavia
hay un fuerte subregistro del trabajo de la
mujer en las distintas fuentes de datos de
la regi6n, las tasas de participaci6n feme-
nina aumentaron inclusive en el area
rural.! Dicho subregistro se debe principal-
mente a la manera en que se hacen las pre-
guntas relacionadas con el trabajo que rea-
lizan las mujeres, el cual se registra POT 10
general como "labores del hogar" y pOT
consiguiente como parte de la poblaci6n
inactiva. Hay que mencionar, sin embargo,
que en los ultimos aDos se ban hecho es-
fuerzos para mejorar dichas preguntas,
tanto en los censos como en las encuestas
de hogares, y es muy probable que esto
tambien contribuya en la tendencia a que
las tasas se igualen.

A pesar de los visibles aumentos de la
participaci6n femenina, cuya proporci6n
en 1990 era de 29.07 para toda la regi6n,
la participaci6n masculina es todavia con-
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la primera se puede observar un descenso
en lag tasas de participaci6n -por 10
menos basta 1980-, as! como cierta ten-
dencia a igualarse. Por otra parte, lag tasas
de participaci6n de lag mujeres presentan
un aumento constante en todo el periodo
observado. El descenso de la participaci6n
en general se ha atribuido a diversos facto-
res, entre log que frecuentemente se men-
ciona el hecho de que la expansi6n del sis-
tema educativo podria barer retenido a la
poblaci6n joven. SegUn la CEPAL, estas ten-
dencias pueden agruparse en cuatro gran-
des categorias relacionadas con el grado de
modernizaci6n econ6mica y social alcanza-
do en cada pais. De esta manera, el papel
que la mujer desempefia en el mercado de
trabajo, 0 en relaci6n al trabajo domestico,
estaria asociado a este grado de moderniza-
ci6n. Los cuatro agrupaciones propuestas
son lag siguientes: Grupo I: Argentina,
Costa Rica, Cuba, Chile, Panama, Vene-
zuela y Uruguay. Grupo ll: Brasil, Colom-
bia y Mexico. Grupo Ill: Ecuador, Para-
guay, Peru y Republica Dominicana.
Grupo IV: Bolivia, El Salvador, Guatema-
la, Haiti, Honduras y Nicaragua.

En la agrupaci6n propuesta se observa
que el aumento en lag tasas de participaci6n

AMERICA LATINA: TASAS DE PARTICIPACION REFINADAS PDR SEXO'
PArSES: 1960, 1970, 1980, 1990 Y 2000

1960
TOTAL H

1970
TOTAL H

1980
H

1990
TOTAL HPAISES TOTAL MM M

GRUPOI
Argentina 49.7 78.3 21.4 48.6 73.4 24.4 45.0 68.3 24.7 47.6 69.7 26.1 49.0 69.7 29.1
Costa Rica 46.9 79.3 15.0 44.9 73.7 16.4 45.7 72.8 20.7a 47.6 73.5 21.3 47.3 72.8 21.9
Cuba 44.1 72.7 13.9 42.5 67.5 16.2 45.1 62.4 27.3 51.3 67.8 34.8 55.2 70.0 40.4
Chile 45.3 72.5 19.7 41.7 66.5 16.4 40.2 59.6 21.6b 46.5 66.9 27.0 48.6 66.7 31.2
Panama 48.4 75.8 20.2 50.2 73.6 26.0 44.8 64.6 24.5 46.3 65.8 26.3 48.1 67.8 27.9
Venezuela 47.6 77.1 17.2 42.9 67.3 18.8 48.0 69.8 26.5 46.7 66.2 26.9 49.9 68.1 31.6
Uruguay 49.2 74.3 24.2 48.1 71.6 25.4 48.6 70.4 26.7b 52.6 66.7 39.5 54.1 68.4 40.8

GRUPOII
Brasil 47.1 77.9 16.8 44.9 71.8 18.5 49.2 72.4 26.6 51.8 72.6 30.3 52.8 72.3 33.7
Colombia 45.9 75.5 17.6 44.1 69.6 20.3 45.3 69.9 22.7b 48.4 65.7 31.6 51.0 67.6 35.0
Mexico 43.1 72.5 14.3 41.4 69.2 15.2 50.5 74.4 27.5 50.3 71.8 29.2 52.7 73.7 32.3

GRUPO III
Ecuador 49.4 82.1 17.3 45.2 77.6 15.1 43.1 69.8 16.7 44.1 68.7 19.4 46.2 70.2 22.2
Paraguay 48.9 78.5 21.3 47.3 75.9 19.9 45.6 74.7 19.0 51.7 77.3 25.6 50.6 75.7 25.0
Peru 46.4 73.1 20.4 42.3 67.3 17.5 43.3 65.8 21.3 47.4 67.1 27.5 48.2 69.2 29.0
R. Dominicana 42.8 75.9 9.3 47.4 -71.5 23.7 49.2 72.8 25.3b 53.3 75.5 30.3 54.4 75.7 32.4

GRUPO IV
Bolivia 56.1 80.4 33.2 49.3 75.8 24.1 46.0 72.7 20.5b 47.7 67.7 28.5 48.2 67.8 29.3
EI Salvador 47.8 80.7 16.5 48.9 78.6 20.4 49.5 76.9 22.8b 47.7 73.1 24.0 50.0 74.7 27.1
Guatemala 47.3 82.0 12.0 45.0 77.7 12.1 41.7 72.1 12.0b 43.3 70.7 15.6 45.0 70.8 18.8
Haiti 77.8 84.0 72.1 73.0 80.4 66.2 -71.0 46.0 58.3 70.6 46.7 57.8 69.9 46.4
Honduras 47.8 82.7 13.7 45.0 78.2 12.9 44.8 74.9 14.6b 50.1 78.9 21.0 52.0 77.2 26.5
Nicaragua 47.9 80.5 27.3 43.3 70.5 17.8 43.8 68.4 19.7b 49.7 43.8 23.1 51.5 46.4 25.4

al Encuestas de hogares.
bl Proyecciones de CELAOE.

Para log anos 1990 y 2000, tornado de lag proyecciones de CELAOE en: "America Latina. Poblaci6n Econ6mica Activa", Bofetfn Demograficoano xxv. num. 49, enero, 1992.

Fuente: CEPAl, Evofuci6n de fas tasas especfficas de participaci6n de fa pobfacion en fa actividad econ6mica por sexo y grupos de edades. 1950, 1960, 1970 Y 1980 (CUIN37), febrero. 1985 y
para lag proyecciones 1980. CElAOE, "America Latina, Poblaci6n menor de 80 anos total y econ6mica activa segun area urbana-rural, sexo y grupos de edades. 1985", Bofetfn Demografico,
ano xviii. num. 35, enero 1985.
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ticas, a pesar de que par 10 generallos sala-
rios son mas bajos que en la industria.

Los pafses del grupo II tienen una indus-
trializaci6n acelerada, aunque con grandes
desequilibrios, y log del Grupo I son aque-
lias cuyos cambios en la educaci6n y la
salud log ha llevado a tener transformacio-
Des cualitativas importantes (CEPAL, 1990).
En estos dog grupos de pafses se concentra
la mayor parte de la poblaci6n urbana de la
regi6n y son log que registran, basta la de-
cada de log alios noventa, log aumentos
mas importantes en la participaci6n econ6-
mica de lag mujeres.

Un fen6meno que se debe analizar con
particular atenci6n en relaci6n al trabajo de
la mujer, es el del establecimiento de lag
"maquiladoras" en la regi6n en log 6ltimos
quince alios, ya que una gran proporci6n
de la fuerza de trabajo femenina se ha inte-
grado a esta industria, 10 que ha significado
que en algunos pafses centroamericanos,
esta participaci6n se haya triplicado en este
periodo. El trabajo de lag maquiladoras, y
particularmente el que realizan lag mujeres,
estli muy asociado alas formas en que par
10 general se realizan lag actividades del
llamado sector informal: falta de higiene,
inseguridad, sobreexplotaci6n de la mana
de obra, etc.

La informaci6n sabre 10 que se ha deno-
minado sector informal es todavia muy es-
casa al nivel de la regi6n en algunos pafses
ya se ban iniciado encuestas especificas,
pero todavia no se pueden delinear lag ten-
dencias regionales del fen6meno. Lo que
se puede afirmar, a partir de algunas en-
cuestas, es que en relaci6n con su dinlirnica
de crecimiento y su contribuci6n econ6mi-
ca, dicho sector ha cobrado gran importan-
cia, ademas de que ha constituido la clave
para la supervivencia de mochas mujeres y
sus familias. Muchas de lag actividades
que las mujeres realizan en este sector son
extensi6n del trabajo domestico: procesa-
miento de alimentos, elaboraci6n de pren-
das de vestir, servicios domesticos 0 perso-
Dales, etc.

Finalmente, care mencionar que es muy
claro el aumento significativo que en rermi-
nos generales tiene la incorporaci6n de lag
mujeres en el mercado de trabajo, aunque
tambien hay que selialar que en log anlilisis
que se hacen sabre la participaci6n femeni-
na en la actividad econ6mica, frecuente-
mente se menciona el hecho de la dificultad
que se enfrenta al atribuir log cambios en
lag tasas de participaci6n solamente a log
cambios de la estructura productiva, ya que
las encuestas y log censos sufren modifica-
ciones frecuentes, tanto en la maDera de
hacer lag preguntas, como en log conceptos
0 la cobertura que se utiliza, y par ello es
dificil atribuirlo a una u otra causa. DemoS


