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Participación de la mujer en el mercado de trabajo

El presente informe tiene como objetivo la presentación actualizada al año 2004 y 2005 de los
principales indicadores de participación de la mujer en el mercado de trabajo nacional. El mismo
fue elaborado por Laura Triaca, DINAE, MTSS. Los datos que se presentan provienen del Instituto
Nacional  de  Estadística,  de  la  Encuesta  Continua  de  Hogares  y  datos  elaborados  por  MTSS,
DINAE, división Investigación.  

1. Actividad

La participación femenina en el mercado laboral ha aumentado desde mediados de la década del
ochenta, explicando íntegramente el incremento de la tasa actividad total. Mientras que la tasa de
actividad masculina cayó un 5% entre 1986 y 2005, la femenina se incrementó en un 22%. Este
incremento en la tasa de participación femenina no puede explicarse por factores demográficos,
sino que obedece a cambios  en la conducta de las mujeres.  La tasa de actividad femenina de
Uruguay es superior a la del resto de los países de América Latina, con excepción de Colombia
(CEPAL, 2002). 

Tasa de actividad. País urbano
  Total Hombres Mujeres

1986 56.20 74.05 41.40
1991 57.40 73.30 43.80
1994 58.20 73.10 45.50
1998 60.40 73.50 49.30
1999 59.30 72.03 48.55
2000 59.60 71.88 49.13
2001 60.60 72.19 50.90
2002 59.10 70.70 49.40
2003 58.12 69.04 48.94
2004 58.48 70.02 48.68
2005 58.50 69.30 49.46
2006 60.88 71.72 51.84
2007 62.72 73.60 53.66

*La Encuesta anual realizada por el INE: Encuesta continua de Hogares, a partir del año 2006 tuvo algunas 
modificaciones y pasó a denominarse Encuesta Nacional Ampliada(VER) 
Fuente: INE

En el año 2005 la tasa de actividad femenina en Montevideo continuó siendo superior a la del
Interior urbano. Se situaron en 51,0% y 47,8% de la Población femenina en Edad de Trabajar,
respectivamente. Sin embargo, en el interior urbano se ha registrado un sensible crecimiento de la
tasa de actividad si  comparamos 2005 con 1996 (15%),  en tanto la de Montevideo disminuyó
(2%).

Si  analizamos  la  variación  respecto  al  año anterior  (2005/2004)  la  tasa  de  actividad  femenina
aumentó casi 2% en el total del país urbano;  en el Interior urbano se vio fuertemente incrementada
(5%), mientras que para Montevideo disminuyó levemente (1%).
 



Tasas específicas de actividad, empleo y desempleo por sexo
Total país 

Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desempleo
Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina

Total Pais
1986 55.7 73.7 40.7 50.2 68 35.4 9.82 7.84 12.82
1991 57.6 73.5 44.1 52.5 68.3 39.1 8.85 7.03 11.42
1994 58.2 73.3 45.6 52.9 68.1 40.1 9.21 7.04 12.13
1998 60.4 73.5 49.3 54.3 67.8 42.8 10.1 7.8 13.0
1999 59.3 72.0 48.5 52.6 65.7 41.4 11.3 8.7 14.6
2000 59.6 71.9 49.1 51.5 64.1 40.8 13.6 10.9 17.0
2001 60.6 72.2 50.9 51.4 63.9 40.9 15.3 11.5 19.7
2002 59.1 70.7 49.4 49.1 61.2 38.9 17.0 13.5 21.2
2003 58.1 69.0 48.9 48.3 59.7 38.8 16.9 13.5 20.8
2004 58.5 70.0 48.7 50.8 62.9 40.6 13.1 10.2 16.5
2005 58.5 69.3 49.5 51.4 62.7 41.9 12.2 9.55 15.25
2006 60.9 71.7 51.8 53.9 65.4 44.4 11.4 8.8 14.4
2007 62.7 73.6 53.7 56.7 68.4 46.9 9.6 7.1 12.6

Variación (%)
2007/ 1986 13% 0% 32% 13% 1% 32% -2% -10% -2%
2007/ 1998 4% 0% 9% 4% 1% 10% -4% -9% -3%
2007/2006 3% 3% 4% 5% 5% 6% -16% -20% -12%
Fuente: DINAE, en base a datos del INE

Se ve claramente a través de la
gráfica como la participación de
la  mujer  se  ha  venido
incrementando  en  el  mercado
de  trabajo,  a  lo  largo  del
tiempo. Cabe decir que más allá
del incremento que se da en la
tasa de actividad femenina, esta
está  siempre  por  debajo  de  la
tasa de actividad masculina. 

Tasas de actividad.Pais Urbano
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Tasa específica de actividad femenina según departamento. Años 2003 a 2006
2003 2004 2005 2006

Total 48.9 48.7 49.5 50.9
Montevideo 51.9 51.5 51.0 54.0
Interior  45.7 45.6 47.8 48.6

Artigas 45.5 48.1 45.2 49.3
Canelones 50.8 49.6 48.2 51.8
Cerro Largo 39.1 40.1 40.6 46.3
Colonia 43.4 44.4 49.8 48.8
Durazno 50.1 46.9 54.9 44.6
Flores 48.9 53.0 49.5 47.1
Florida  57.2 50.9 52.8 45.4
Lavalleja 48.3 46.4 45.8 45.6
Maldonado 54.0 51.6 55.2 55.1
Paysandú 41.7 48.3 48.3 47.9
Río Negro 30.3 28.9 42.9 47.5
Rivera 36.6 35.3 38.2 44.2
Rocha 46.7 48.2 50.9 44.2
Salto 33.5 34.6 45.2 46.9
San José 45.2 49.0 49.7 48.8
Soriano 44.6 49.8 48.6 48.9
Tacuarembó 45.1 39.6 42.7 41.8
Treinta y Tres 51.3 48.0 52.4 46.2

Fuente: INE

En lo  que  refiere  a  la  participación  de  las  mujeres  en  el  mercado de  trabajo  en  los  distintos
departamentos del Interior, en el año 2004, se destaca el elevado nivel en Flores y Maldonado
(superando a la de Montevideo, 53% y 51,6%, respectivamente). 
Los departamentos donde la tasa de actividad femenina alcanzó los menores guarismos fueron Río
Negro, Salto y Rivera (al igual que para el año 2003). 

La educación es una de las principales determinantes de la condición de activa entre las mujeres:
47% de  las  activas  alcanzó  los  niveles  educativos  más  altos  (Secundaria  Completa  o  UTU o
Maestros y profesores o Universidad  incompleta o completa).

Existe una fuerte correlación positiva entre el nivel educativo de las mujeres y su participación en
mercado  de  trabajo.  La  tasa  de  actividad  femenina  aumenta  sustantivamente  a  mayor  nivel
educativo mientras que la masculina no muestra una relación tan marcada.  En el año 2004, la tasa
de actividad de las  mujeres con hasta primaria  era 30% y aumenta  a medida que las mujeres
alcanzan niveles de educación superior hasta situarse en 83,5% de las mujeres en edad de trabajar
con educación terciaria completa. En consecuencia, la tasa de actividad con hasta primaria de los
hombres casi duplica a la de las mujeres, mientras que para los individuos con educación terciaria
completa la tasa de actividad de hombres y mujeres se iguala.
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2. Empleo

El  número  total  de  ocupados
creció casi un 24% entre 1986 y
1998.  El  incremento  de  la
ocupación  durante  los  noventa
obedeció  principalmente  al
aumento  en  la  tasa  de  empleo
femenina.  Este  incremento  fue
particularmente  notorio  en  el
Interior  urbano,  en  el  que  el
crecimiento  del  empleo  en
términos  netos  en  el  período
estuvo  enteramente  asociado  a
empleo  femenino  (la  tasa  de
empleo femenino creció 12,6% si
comparamos 2005 respecto 1996,

mientras la tasa de empleo masculino se redujo un 2%).

A partir de 1998 y hasta el año 2003, la tasa de empleo comienza a caer, tanto para hombres como
para mujeres, en todo el país urbano. En el año 2004 la ocupación femenina se recupera, asociada
al incremento de la demanda de trabajo total, tanto en Montevideo como el Interior urbano; durante
el año 2005 la tasa de empleo femenina creció 3% para el total país urbano (1% en Montevideo y
7% en el  Interior  urbano).  No obstante  este  incremento,  el  empleo no se  recuperó  totalmente
respecto a los niveles anteriores a la crisis económica (se situó 3% y 2% por debajo de los niveles
de 1998, en Montevideo y el Interior urbano, respectivamente).

Tasa de empleo. País urbano

EMPLEO PAIS URBANO
1986 1991 1994 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 50.6 52.3 52.8 54.3 52.6 51.5 51.4 49.1 48.3 50.8 51.4 53.9 56.7
Hombres 68.2 68.2 68.0 67.8 65.8 64.1 63.9 61.2 59.7 62.9 62.7 65.4 68.4

Mujeres 35.9 38.7 40.1 42.8 41.5 40.8 40.9 38.9 38.8 40.6 41.9 44.4 46.9
Fuente: INE para los datos de los años marcados en gris, los datos son de la EHA

El incremento en la participación de las mujeres entre los ocupados permitiría suponer cambios en
la inserción laboral femenina. Sin embargo, las características más estructurales se mantienen, en la
medida que subsiste una fuerte concentración por categoría y tipo de ocupación. Estas asimetrías
confirman que pese a los cambios ocurridos, la situación de hombres y mujeres en el mercado
laboral aun dista de equipararse. 

Tasa de empleo. Pais Urbano
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Estudios sobre la segregación ocupacional en el mercado laboral del Uruguay entre 1986 y 1999
(Amarante  y  Espino  2001)  señalan  que  la  misma  no  muestra  cambios  significativos  a  nivel
agregado, es decir que las mujeres siguen concentrándose en un reducido número de ocupaciones.
No  obstante,  para  diferentes  segmentos  del  mercado  laboral  pueden  identificarse  distintos
comportamientos. Así, mientras entre los asalariados privados la segregación tendió a crecer, entre
los públicos, donde el nivel de segregación es menor,  la tendencia es decreciente. 

Casi  la  mitad  del  total  de  mujeres  ocupadas  se  concentraban  en  dos  ocupaciones,  tareas  no
calificadas  y  trabajadoras  de  servicios  y  vendedoras  en  el  año  2004  (gráfica).  La  primera
concentraba la cuarta parte de la ocupación femenina. La otra ocupación con fuerte incidencia en la
ocupación femenina (trabajadoras de servicios y vendedoras) representaba casi otra cuarta parte de
las ocupadas. 

La mitad de las trabajadoras ocupadas en tareas no calificadas presentaba en 2004 un muy bajo
nivel educativo (Hasta primaria)  y otro 36% alcanzó el nivel de Secundaria incompleta. A mayor
nivel educativo de las mujeres se observa una más diversa inserción laboral –además, obviamente,
de acceso a mejores ocupaciones--. De las ocupadas con Secundaria completa sólo 3,6% estaba
trabajando en tareas no calificadas en el año 2004. Por consiguiente, el nivel de educación formal
es determinante de primer orden de la ocupación a la que logran acceder las mujeres.

Por su relevancia se destaca la ocupación en el servicio doméstico, que en el año 2004 representaba
20% del  total  de  puestos  de  trabajo  de  las  mujeres  (gráfica).  Asimismo,  se  observa  que  esta
ocupación, donde se concentran buena parte de las mujeres, está fuertemente “feminizada”: La
participación femenina supera  90% del total.
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(país urbano, 2004)

Profesionale
s científ.

15%

Empleados 
oficina

18%

Trabaj. serv. 
y 

vendedores
21%

Técnicos y 
profes. niv. 

medio
6%

Poder 
ejecutivo y 

leg.
6%

Trabaj. no 
calificados

25%
Operad. 

instalac. y 
maq.
1%

Agricult. y 
trabaj. calif.

1%

Oficiales, 
operarios

7%

6



Ocupadas 10 ocupaciones
(país urbano, 2004)
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Tasa específica de empleo femenina según departamento. Año 2003 a 2006.
 

2003 2004 2005 2006
Total 38.8 40.6 41.9 43.7
Montevideo 41.7 43.6 43.8 47.1
Interior 35.5 37.4 39.8 41.1

Artigas 34.8 39.3 36.3 39.3
Canelones 35.3 38.0 38.5 43.0
Cerro Largo 34.8 38.0 36.6 38.6
Colonia 35.0 39.1 44.4 43.8
Durazno 37.9 39.4 46.7 38.4
Flores 39.9 43.0 39.8 42.7
Florida 42.1 40.9 41.2 39.8
Lavalleja 38.1 40.0 37.6 39.3
Maldonado 37.3 37.0 42.7 46.2
Paysandú 33.1 36.9 39.5 40.4
R¦o Negro 28.9 28.2 37.0 39.0
Rivera 35.4 33.1 36.0 37.4
Rocha 33.7 39.3 41.1 37.7
Salto 31.8 32.6 38.5 39.6
San José 38.5 42.1 42.1 43.5
Soriano 35.0 38.2 42.3 41.7
Tacuarembó 37.3 33.5 38.4 35.8
Treinta y Tres 34.8 37.1 40.7 37.7

Fuente: INE

La cantidad de mujeres ocupadas es mayor en Montevideo (44%) que en el Interior urbano (37%), 
situación que permanece incambiada en el correr de los años. Sin embargo hay departamentos del 
Interior que tienen tasas de empleo relativamente elevadas, ellos son Flores (43%), San José (42%),
Durazno, Rocha y Colonia (39%).  
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Tasa específica de empleo por grupo de edades y sexo. Año 2005.

TOTAL
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Montevideo
1997 53.2 42.2 50.6 33.7 56.2 70.8 44.9
1998 55.1 42.5 48.8 36.2 58.6 73.5 47.0
1999 54.1 40.6 48.0 33.6 57.8 72.0 46.8
2000 52.9 38.1 44.2 32.2 56.9 70.5 46.3
2001 52.9 36.1 42.4 29.9 57.5 70.5 47.5
2002 50.8 31.7 38.1 25.5 55.7 68.1 46.1
2003 49.7 30.1 35.4 24.9 54.6 66.5 45.5
2004 53.2 42.2 50.6 33.7 56.2 70.8 44.9
2005 52.1 33.5 38.8 28.1 56.8 69.4 47.2
2006 55.1 34.8 s/d s/d 60.3 s/d s/d
2007 58.4 38.7 s/d s/d 63.4 s/d s/d

Variación (%)
2007/ 1998 6.0% -18.0% s/d s/d 8% s/d s/d
2007/ 2006 6.0% 11.3% s/d s/d 5% s/d s/d

Interior urbano
1997 49.1 41.0 51.7 30.0 51.6 68.4 37.5
1998 53.4 42.1 52.7 31.3 56.9 72.8 43.1
1999 51.1 39.4 49.5 28.6 54.7 70.5 41.3
2000 50.1 36.9 46.0 27.4 54.4 70.2 40.9
2001 49.7 36.0 46.0 25.7 53.8 69.7 40.5
2002 47.3 31.1 41.1 20.9 52.0 67.2 39.0
2003 46.9 29.2 37.3 20.9 52.0 67.2 39.2
2004 49.6 31.8 41.5 21.6 54.6 70.2 41.4
2005 50.6 34.9 43.5 26.3 54.9 68.9 43.3
2006 52.8 33.9 s/d s/d 58.3 s/d s/d
2007 55.1 36.0 s/d s/d 60.5 s/d s/d

Variación (%)
2007/ 1998 3.2% -14.4% s/d s/d 6.5% s/d s/d
2007/ 2006 4.2% 6.2% s/d s/d 3.8% s/d s/d

Hasta 24 años 25 años o más

Fuente: DINAE en base a datos del INE

La tasa de empleo femenina es notoriamente inferior a la masculina tanto para las mujeres jóvenes
como para las de 25 años o más. Igual comportamiento se observa en Montevideo y el Interior
urbano. Para el año 2005, las mujeres adultas (25 años o más) en Montevideo tienen una tasa de
47% mientras que la de los hombres para igual tramo de edad es de 69%, este comportamiento se
repite  en  el  Interior  urbano  donde  las  tasas  son  de  43%  y  69%  para  mujeres  y  hombres
respectivamente.   

Si comparamos con el año 1998, año previo al inicio de la crisis económica, el empleo juvenil es
quien se vio más perjudicado (su tasa de empleo descendió 21% para Montevideo y 17% en el
Interior urbano y dentro de los jóvenes las mujeres fueron quienes se vieron más afectadas. La tasa
de empleo femenina cayó 22% y 16%, en Montevideo y el Interior urbano, respectivamente, en este
período.
 
En un contexto de fuerte crecimiento del empleo en el año 2004, se verificó un sensible aumento
del empleo femenino, destacándose en el 2005 una mayor recuperación de puestos de trabajo en el
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Interior urbano, donde la tasa de las mujeres jóvenes se incremento en 22% y 4,5% para quienes se
encuentran entre 25 años y más.

3. Desempleo

A fines de los ochenta la tasa
de  desempleo  muestra  una
tendencia  decreciente.  Sin
embargo  esa  tendencia  se
revierte en los noventa. Entre
1991  y  2002  la  tasa  de
desempleo  casi  se  duplicó,
alcanzando  los  niveles  más
altos  registrados  por  la
economía  uruguaya.  Aún
antes  de  que  se  iniciara  la
recesión  de  la  economía,  a
fines  de  1998,  la  tasa  de

desempleo mostraba una tendencia creciente en un contexto de crecimiento económico.

A partir  de la  recuperación de la economía,  desde mediados de 2003,  se inició una tendencia
descendente de la tasa de desempleo,  como consecuencia de la creación de nuevos puestos de
trabajo. La tasa de desempleo disminuyó en ambos sexos en los años 2004 y 2005. La tasa de
desempleo femenino pasó de 16,5% en el año 2004 a 15,25% en 2005.

Tasa de desempleo. País urbano

Total Hombres Mujeres
1986 9.82 7.84 12.82
1991 8.85 7.03 11.42
1994 9.21 7.04 12.13
1998 10.08 7.77 13.03
1999 11.33 8.71 14.62
2000 13.58 10.86 16.98
2001 15.27 11.52 19.74
2002 16.96 13.50 21.16
2003 16.90 13.50 20.80
2004 13.10 10.20 16.50
2005 12.20 9.55 15.25
2006 11.41 8.83 14.38
2007 9.64 7.06 12.59

Fuente: DINAE en base a datos del INE

Tasa de desempleo. Pais Urbano
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También en lo que se refiere al desempleo la situación de las mujeres es más desfavorable, ya que
presentan tasas específicas superiores a las de los hombres. 

Tasa especificas de desempleo por sexo, edad y relación con la jefatura del hogar. Año 2004 a
2007. Total país, periodo 2004 

TOTAL
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres JEFE OTRO

2004 13.10 32.98 28.03 39.95 8.83 6.18 11.98 5.25 19.45
2005 12.20 29.48 25.40 34.98 8.55 5.98 11.53 5.15 18.23
2006 11.41 29.32 25.05 34.99 7.70 5.20 10.50 4.75 17.33
2007 9.64 25.33 21.42 30.50 6.45 3.91 9.28 4.04 14.95

     RELACION
Menores de 25 años 25 y más años      FAMILIAR

G R U P O   D E   E D A D E S

Buscan Des.prop.dicho Hasta 25
TOTAL Trabajo  + Hombres Mujeres 24 años Jefe Otro

1ra. vez Seguro de Paro años y más
2004 13.1 2.5 10.6 5.6 7.4 5.8 7.3 2.4 10.7
2005 12.2 2.1 10.1 5.2 7.0 5.1 7.2 2.5 9.8
2006 11.4 2.4 9.0 4.7 6.7 5.0 6.4 2.2 9.2
2007 9.6 1.8 7.8 3.8 5.9 4.3 5.4 2.0 7.7

CONTRIBUCION A LA TASA DE DESEMPLEO, POR COMPONENTES, SEXO, EDAD 

Y RELACION CON LA JEFATURA DEL HOGAR

Total País Urbano

RELACION  
C O M P O N E N T E S         S  E  X  O E D A D FAMILIAR

No se observa una clara correlación entre el nivel educativo de las mujeres y su probabilidad de
estar desocupadas. Las tasas de desempleo femenino más altas en el año 2004 se verificaban entre
las  mujeres  con  niveles  educativos  intermedios.  (Secundaria  incompleta,  UTU  y  Universidad
incompleta). Las mujeres con el nivel educativo más bajo (Hasta primaria) registraban tasas de
desempleo  similares  al  promedio  (17.6%).  Las  mujeres  que  presentan,  asociado  a  su  capital
humano, una probabilidad de estar desocupadas sensiblemente inferior al resto de las mujeres son
únicamente las que alcanzaron nivel terciario completo.

Desocupadas por nivel educativo
(país urbano, 2004)
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Entre las desocupadas se observa una significativa participación de las mujeres con bajos niveles
educativos. La cuarta parte de las desocupadas había alcanzado sólo educación primaria en el año
2004. Si agregamos a las mujeres con secundaria incompleta llegaban a representar dos tercios de
la  desocupación  femenina  (gráfica).  Sólo  un  tercio  alcanzó  los  niveles  educativos  más  altos
(Secundaria Completa o UTU o Maestros y profesores o Universidad  incompleta o completa).

Desocupadas del primer quintil de ingreso por 
nivel educativo (país urbano, 2004)
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Entre  las  desocupadas  más  pobres  tienen  mayor  participación  las  mujeres  de  menor  nivel
educativo, como se puede observar en la gráfica para las mujeres de los hogares del primer quintil
de ingreso.
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Tasa de Desempleo por grupo de edades y sexo. Año 2007.

Total Hasta 24 años 25 años o más
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Montevideo
1996 12.4 28.0 25.5 31.0 8.0 6.2 10.2
1997 11.6 27.2 22.9 33.0 7.6 5.4 10.2
1998 10.2 25.5 22.5 29.1 6.5 4.4 8.9
1999 11.8 28.0 23.9 33.0 7.9 5.6 10.5
2000 13.9 31.7 27.4 36.5 9.6 6.9 12.7
2001 15.5 36.2 31.0 42.0 10.6 6.7 14.6
2002 17.1 40.0 34.3 46.7 12.2 9.6 15.0
2003 16.7 39.1 35.3 43.8 12.3 9.5 15.1
2004 12.9 32.4 29.2 36.5 9.0 6.8 11.4
2005 11.8 30.0 26.9 34.0 8.3 6.1 10.6
2006 10.6 28.9 24.1 34.8 7.1 5.3 8.9
2007 8.7 24.2 20.4 28.7 5.7 3.8 7.6

Variación (%)
2007/1998 -15% -5% -9% -1% -12% -12% -14%
2007/2006 -19% -16% -15% -17% -20% -28% -14%

Interior urbano
1996 11.4 26.8 22.2 33.9 7.0 5.4 9.3
1997 11.3 25.8 21.2 32.7 7.1 5.1 9.8
1998 9.9 23.7 18.7 30.8 6.2 4.3 8.7
1999 10.7 24.1 20.0 30.5 7.1 4.7 10.4
2000 13.3 30.0 26.1 36.0 8.6 6.4 11.7
2001 15.1 32.5 26.7 41.0 10.5 7.4 14.5
2002 16.9 36.4 30.2 46.2 12.3 8.6 17.2
2003 17.1 37.6 32.8 44.6 12.5 8.3 17.8
2004 13.2 33.6 26.9 43.8 8.6 5.5 12.7
2005 12.6 29.0 24.1 35.8 8.9 5.8 12.7
2006 11.1 27.6 23.0 34.7 7.6 4.6 11.6
2007 9.5 24.3 19.7 31.3 6.5 3.5 10.3

Variación (%)
2007/1998 -4% 3% 5% 2% 5% -19% 19%
2007/2006 -15% -12% -15% -10% -15% -24% -11%

FUENTE: en base a datos del INE.
*Los datos para los años 2006 y 2007 (que figuran en gris) que pertenecen a la EHA

Grupos de edad
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Los  jóvenes  son  quienes  tienen  más  altas  tasas  de  desempleo,  y  dentro  de  estos  las  mujeres
menores de 25 años llegan a tasas de 34% y 36% (para Montevideo y el Interior urbano), frente a
tasas de 11% y 13% para el quienes están en el tramo etario restante.

En el año 2005 aún mantuvimos tasas de desempleo muy superiores a las del año 1998, pese a que
las tasas de desempleo han disminuido, tanto en Montevideo como en el Interior urbano.

Al comparar 2005 respecto 2004 observamos que la tasa de desempleo de las mujeres más jóvenes
ha descendido 7% en Montevideo y 18% en el Interior urbano. Mientras que para quienes tienen 25
años y más la tasa femenina disminuyó solamente en Montevideo (7%), manteniéndose estable en
igual porcentaje para el Interior urbano. 
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6. Ingresos 

El ingreso promedio que reciben las mujeres es notoriamente inferior al de los hombres. Esta situación se ha
mantenido en los últimos años, a pesar de que el ingreso promedio ha disminuido para ambos sexos.
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Ingreso promedio percibido por la ocupación principal (en pesos uruguayos) por área según 
sexo y sector de actividad. Año 2004.

 Fuente: INE

SECTORES DE ACTIVIDAD: CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME
                       (CIIU) REVISIÓN 3 (adaptada a Uruguay)
A    : Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
B    : Pesca
C    : Explotación de minas y canteras
D    : Industrias Manufactureras
E    : Suministro de Electricidad, Gas y Agua
F    : Construcción
G    : Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores,
       motocicletas, efectos personales y enseres domésticos
H    : Hoteles y Restoranes
I     : Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
J    :Intermediación Financiera
K    : Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
L    : Administ.Pública y Defensa; Planes de seg.social de afiliación obligatoria
M    : Enseñanza
N    : Servicios Sociales y de Salud
O    :Eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y Act. similares
Q    : Organizaciones y Organos Extraterritoriales
P    : Hogares Privados con Servicio Doméstico 

Total Montevideo Interior

Hombre 8661 10525 6791

A-B-C 7987 13530 6658

D 7831 9437 6005

E 13137 15043 11760

F 5431 6080 4998

G-H 7138 8269 5885

I 9983 11421 7950

J-K 13684 17281 7670

L 10200 11991 8805

 M-N 11236 11486 10846

O-Q 8590 10733 5809

P 5130 5476 4438

Mujer 5952 7004 4583

A-B-C 7242 8743 6573

D 4796 5736 3362

E 11626 12801 9106

F 8106 10317 3928

G-H 5012 5656 4234

I 8570 9218 7509

J-K 9257 10551 5451

L 9520 10531 8153

 M-N 7424 7926 6628

O-Q 5378 6732 3606

P 2779 3343 2346
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El ingreso total  promedio que reciben las  mujeres  es  menor  tanto en Montevideo como en el
Interior urbano. Lo mismo sucede para cada una de las ramas de actividad con excepción de la
Construcción.  Si bien observamos que el ingreso es mayor debemos recordar que es una rama
integrada en su mayoría por el sexo masculino, la explicación que podemos dar es que las mujeres
que logran acceder a esta rama son relativamente más calificadas que los hombres. En Montevideo
los mayores ingresos de las mujeres respecto a los hombres en la rama Construcción se mantienen,
mientras que en el Interior urbano los ingresos masculinos superan a los femeninos. Lo contrario
sucede en la rama de actividad de Hogares privados con Servicio Domestico, donde la mayoría de
las que ocupan puestos de trabajo son mujeres y tienen salarios menores, los pocos hombres que
trabajan en el sector son mejores remunerados.

Ingreso por rama de actividad
(Montevideo, 2005)
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En este gráfico seleccionamos algunas ramas de actividad donde la participación de la mujer es 
importante, se puede observar que los ingresos que perciben dichas mujeres en cada categoría son 
inferiores a los ingresos percibidos por hombres; incluso en el Serv. Doméstico que esta compuesto
en su mayoría por mujeres (90%).
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Ingresos promedio percibido por la ocupación principal (en pesos uruguayos) por área según 
sexo y nivel de instrucción. Año 2004.

 Total Montevideo Interior

  

TOTAL 7505 8917 5923

Primaria Incompl.(1) 3796 3938 3724

Primaria Complet. 4730 5086 4482

Secundaria 1er.cic. 5432 6035 5013

Secundaria 2do.cic. 7896 8828 6841

Técnica 6737 7474 5624

Magisterio o Profesorado 8391 8880 7887

Universidad (2) 14766 14953 13968

  

Hombre 8661 10525 6791

Primaria Incompl.(1) 4267 4464 4183

Primaria Complet. 5468 5903 5187

Secundaria 1er.cic. 6387 7185 5882

Secundaria 2do.cic. 9618 10625 8460

Técnica 7471 8304 6356

Magisterio o Profesorado 10791 12548 8963

Universidad (2) 19530 19826 18393

  

Mujer 5952 7004 4583

Primaria Incompl.(1) 2875 3192 2653

Primaria Complet. 3470 3840 3180

Secundaria 1er.cic. 3836 4369 3404

Secundaria 2do.cic. 6020 6839 5113

Técnica 5247 6015 3759

Magisterio o Profesorado 7856 8059 7649

Universidad (2) 10263 10534 8963

(1) Incluye Sin Instrucción.

(2) Incluye la Educación Militar Superior
Fuente: INE

A través  de  este  cuadro  se  observa  que  para  todos  los  niveles  de  educación  los  hombres  se
encuentran mejor remunerados que las mujeres. El diferencial de ingresos entre los hombres y las
mujeres se incrementa a medida que aumenta la educación de ambos sexos. Mientras que para
primaria incompleta las mujeres ganan 67% de lo que ganan los hombres, esta brecha de ingresos
aumenta a mayor nivel educativo, si comparamos los ingresos de ambos sexos para quienes tienen
secundaria completa las mujeres ganan 62% de lo que ganan los hombres, en tanto para los niveles
universitarios las mujeres ganan 52% de lo que ganan los hombres. 

Si comparamos con el 2003 podemos decir que la brecha de ingresos a disminuido, los porcentajes
para  dicho  año  eran  de  70%,  65%  y  58%  para  primaria  incompleta,  secundaria  completa  y
universidad.
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Promedio de ingreso mensual de la ocupación principal por  la ocupación principal (en pesos 
uruguayos) por área según sexo y categoría de la ocupación. Año 2004.

Total Montevideo Interior

Total 7505 8917 5923

Empleado privado 6634 7887 5091

Empleado público 9854 11162 8473

Patrón 21164 23740 16541

Cta. Propia sin local 3222 3599 2968

Cta. Propia con local 7073 8216 5879

Hombre 8661 10525 6791

Empleado privado 7875 9442 6111

Empleado público 10805 12829 9080

Patrón 23258 26544 17612

Cta. Propia sin local 3494 3795 3310

Cta. Propia con local 8237 9562 6911

Mujer 5952 7004 4583

Empleado privado 5171 6208 3750

Empleado público 8746 9610 7573

Patrón 14835 15776 12899

Cta. Propia sin local 2502 3174 1920

Cta. Propia con local 5353 6327 4269

Fuente: INE

Para las diferentes categorías de ocupación también hay una diferencia en los ingresos de acuerdo
al  sexo,  el  ingreso de los  hombres  se  encuentra por  encima del  de  las  mujeres para  todas  las
categorías. 

La mayor brecha de ingresos se encuentra en la categoría Patrón, mientras que la categoría Cuenta
Propia sin local es quien tiene la menor diferencia de acuerdo a los ingresos mensuales promedios
percibidos, esto sucede tanto en Montevideo como en el Interior urbano.
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Ingreso mensual promedio percibido por la ocupación principal (en pesos uruguayos) por 
área según sexo y tipo de ocupación. Año 2004.
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Total Montevideo Interior

TOTAL 7505 8917 5923

Personal Directivo 14172 18359 9071

Profesionales e Intelectuales 13681 15046 10887

Técnicos y profesionales de nivel medio 10147 10821 8743

Empleados de oficina 9083 9804 7765

Trab. servicios y vendedores 5253 5799 4605

Trabajadores agrop. y pesqueros 7584 10161 6729

Oficiales, operarios y artesanos 5232 5633 4894

Operadores y montadores de instalaciones y máquinas 7737 8334 7061

Trabajadores no calificados 3631 3960 3387

Fuerzas Armadas 9059 10466 8069

Hombre 8661 10525 6791

Personal Directivo 17373 21956 10982

Profesionales e Intelectuales 19846 21508 16097

Técnicos y profesionales de nivel medio 11346 12293 9589

Empleados de oficina 10728 11535 9402

Trab. servicios y vendedores 6714 7229 6073

Trabajadores agrop. y pesqueros 7498 10412 6586

Oficiales, operarios y artesanos 5664 6156 5279

Operadores y montadores de instalaciones y máquinas 7978 8707 7211

Trabajadores no calificados 4262 4571 4057

Fuerzas Armadas 9186 10603 8148

Mujer 5952 7004 4583

Personal Directivo 8415 10662 6259

Profesionales e Intelectuales 10026 11020 8100

Técnicos y profesionales de nivel medio 8319 8782 7151

Empleados de oficina 7884 8624 6424

Trab. servicios y vendedores 4210 4737 3606

Trabajadores agrop. y pesqueros 8378 8585 8267

Oficiales, operarios y artesanos 3112 3584 2534

Operadores y montadores de instalaciones y máquinas 5395 5705 4645

Trabajadores no calificados 3067 3477 2733

Fuerzas Armadas 7145 7142 7146

Fuente: INE

En las diferentes ocupaciones que muestra el cuadro, se observa que en todos los casos los ingresos
masculinos  superan  a  los  femeninos,  con  la  excepción  de  los  trabajadores  agropecuarios  y
pesqueros para el total del país e Interior Urbano.
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Ingreso mensual promedio percibido por la ocupación principal (en pesos uruguayos) por 
área según sexo y grupos de edad. Año 2004.

Total Montevideo Interior

Hombre 8661 10525 6791

14 a 19 2112 2129 2101

20 a 29 5119 5864 4325

30 a 39 8703 10405 6959

40 a 49 11043 13084 8979

50 a 59 11071 14204 7982

60 y más 8927 11374 6520

Mujer 5952 7004 4583

14 a 19 1967 2366 1626

20 a 29 4273 4925 3286

30 a 39 6286 7501 4767

40 a 49 6941 8236 5295

50 a 59 6834 8196 5224

60 y más 5062 5668 4099

Fuente: INE

Para todos los tramos de edad la ocupación masculina recibe un mejor ingreso que la femenina,
excepto las mujeres de Montevideo que se encuentran en el primer tramo etario (14 a 19 años).El
promedio de ingresos mejores pagos los reciben hombres se encuentran entre los 50 a 59 años para
Montevideo  y  entre  40  a  49  años  en  el  Interior  urbano,  al  comparar  con  las  mujeres  que  se
encuentran en igual franja etaria analizamos que reciben un 42% y 41% más de ingresos, para
Montevideo y el Interior Urbano, respectivamente.  

Ingreso mensual promedio percibido por la ocupación principal (en pesos uruguayos) por 
área según sexo y grupos de edad. Años 2003 y 2004.

2003 2004
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Total 6820 7771 5573 7505 8661 5952
14 a 19 1838 1966 1570 2066 2112 1967
20 a 29 4411 4686 4038 4783 5119 4273
30 a 39 6865 7839 5635 7631 8703 6286
40 a 49 8453 10055 6512 9206 11043 6941
50 a 59 7958 9206 6429 9203 11071 6834
60 y más 7034 8093 5228 7361 8927 5062

Fuente: INE

Los  ingresos  mensuales  aumentaron  para  todas  las  categorías  de  edad,  si  comparamos  2004
respecto a 2003. Al analizar cada tramo según sexo, se observa un incremento mayor para el sexo
masculino, exceptuando el primer tramo de edad, las mujeres -entre 14 y 19 años- obtuvieron 25%
de aumento, (las mujeres más jóvenes fueron quienes se vieron mas favorecidas), pero aun así el
monto percibido es inferior al masculino. Los hombres que percibieron mayor incremento (20%) se
encuentran entre  los  50 y 59 años,  mientras  que las  mujeres  que pertenecen a  igual  categoría
aumentaron (6%); para el último tramo de edad -60 años y más- el ingreso masculino creció  10%
en tanto el femenino disminuyo 3%, (en esta categoría es donde existe mayor brecha salarial entre
ambos sexos). 
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