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PREFACIO 

El presente estudio es una contribucion de ONlJDI al establecimiento de un enfoquc mas 
sistematico a la recolecci6n de infonnaci6n sobre la panicipacion de la mujer en el sector 
manufacturero y al analisis de los factores que determinan dicha participacion. En esta fonna 
se faciiita la identificacion de estrategias y actividades que busquen promover la integracion 
de la mujer al desarrollo industrial en condiciones mas favorables. En un contexto mas 
amplio. el estudio representa una contribucion a la preparacion regional para la Cuarta 
Conferencia sobre la Mujer que tenclra lugar en Beijing en 1995. Los programas de accion 
integrados prnpuestos en este estudio para grupos de paises de la region contribuiran a la 
formulacion de una propuesta regional de accion que sera discutida en Mar de Plata, 
Argentina del 25-29 de septiembre de 1994. 

Se utilizo como marco de referencia para este trabajo el an3.lisis global realizado por ONUDI 
sobre este tema, "Women in Manufacturing: Participating Patterns, Determinants and 
Trends" (UNIDO, Octubre, 1993). El presente estudio realizado sobre la mujer en la region 
de America Latina y el Caribe, utilizo la metodologia del estudio global pero sigui6 un 
modelo conceptual diseiiado para el an3.lisis regional y utilizado por primera vez para la 
regjon de Asia y el Pacifico, a comienzos de 1994. El modelo fue ligeramente ajustado 
introduciend.> las modificaciones adecuadas para la region de la CEPAL. La metodologfa, 
junto con las estrategias y propuestas de programas de accion y la base de datos construida 
para el analisis, son los principales productos del esrudio. 

El trabajo fue generosamente patrocinado por el Gobemo de Holanda y ha sido realizado por 
la Unidad para la Integracion de la Mujer en el Desarrollo Industrial de ONUDI en 
colaboraci6n con la Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe, CEPAL. El 
trabajo fue ejecutado conjuntamente entre una consultora intemacional ( Teresa Salazar de 
Buckle), una consultora regional (Molly Pollack) y el equipo de procesamiento de datos de 
la Unidad (Claudia Barberis, Lyla Mehta, and Stefan Bosnjakovic). Un taller de trabajo fue 
organizado conjuntamente por ONUDI y CEPAL en Santiago, Chile, agosto 2 y 3 de 1944. 
Un pequeiio numero de expenos regionales fue invitado al taller procedentes de Argentina, 
Brazil, Chile, El Salvador, Jamaica y Mexico y observadores de organismos internacionales 
con base en Santiago y de instituciones Chilenas que trabajan en areas relacionadas con la 
participacion de la mujer en el sector manufacturero. Los panicipantes contribuyeron 
activamente a la revision de los resultados prelirninares del estudio y principalmente a la 
fonnulaci6n de estrategias y planes de accion para promove:r un empleo mas equitativo de 
recursos humanos en el desarrollo econ6mico e industrial de la region. La lista de 
participantes al Taller aparece en el Anexo A-4. 
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INTRODUCCION 

Las estrategias de Nairobi para el adelanto de la mujer en el aiio 2000 reconocen el vinculo 
entre su progreso econ6mico y el nivel socioecon6mico de los paises. Estas estrategias 
proveen guias generates para orientar el progreso de la mujer y solicitan la elaboraci6n de 
planes y programas especificos para las regiones y paises, seglin objetivos y prioridades que 
correspondan a ec;tados diferentes de desarrollo y condiciones sociales. politicas y 
econ6micas. 

La mujer es el recurso mas sub-utilizado y su incorporaci6n a la economia es necesaria. no 
s6lo por razones de equidad y objetivos de emancipaci6n. sino para acelerar el desarrollo di! 
los paises. Asi lo entienden las naciones donantes cuando orientan su poiitica de asistencia 
al desarrollo de la mujer (Moser. 1989). 

Un impedimento serio para la comprensi6n y anatisis de la condici6n de la mujer y sus 
actividades econ6micas ha sido la escasez de infonnaci6n. Esta ha representado una 
restricci6n en la formulaci6n y el seguimiento de politicas de desarrollo de recursos humanos. 
Recientemente se ban diseiiado indicadores para medir la actividad econ6mica de la mujer. 
lo cual ha contribuido a aumentar su visibi~idad y a describir las condiciones dentro de las 
cuales acnla. Anali.7.ar esta infonnaci6n es util por SUS implicaciones importantes para el 
desarrollo y el bienesrar de las naciones (NACIONES UNIDAS, 1993). 

El presente trabajo. realizado en estrecha colaboraci6n con la CEPAL, representa una 
contribucion ONUDl/CEP AL a la evaluaci6n del nivel de panicipaci6n de la mujer 
latinoamerican2. y caribeiia en la economia de la region. paniculanneme en el sector 
manufacturero. Aunque este sector es una fuente real y potencial de 'Jponunidades de trabajo 
para la mujer ha sido poco estudiado en forma sistematica desde el punto de vista de la 
panicipzci6n por genero. 

Se emple6 un enfoque de sistell!as donde se reconoce la complejidad del entorno socio
econ6mico. industrial. politico. demognifico y legal dentro del cual se mueve el trabajo de 
la mujer, asi como las interrelaciones entre csos componentes (Recuadro 1). Este enfoque 
ya se utiliz6 en la tipologia global de la mujer realizada por ONUDI en 1993. El marco 
metodol6gico aparece en el Recuadro 2 y las variables e indicadcres en la Cuadro 1. En la 
mayoria de los casos, se us6 la informaci6n estadistica correspondiente al ultimo aiio 
disponible, dentro del periodo 1989-91. 

Las estrategias de Nairobi plantean desafios importantes relacionados con la reducci6n de las 
disparidades en la panicipaci6n femenina en el desarrollo, en la fonnaci6'!1 de recursos 
humanos y en la condici6n social de la mujer, para el aiio 2000. Este trabajo trata de 
identificar estrategias apropiadas para disminuir las disparidades de panicipaci6n femenina 
en el sector manufacturero de la region. 

Este objetivo coincide con el paragrafo 89 de la Plataforma de Acci6n (Draft. Anexo a la 
Resoluci6n 38/10 de la Comisi6n sobre el Status de la Mujer, Sesi6n 38, marzo 18, 1994) 
y con el Objetivo 1 de la Agenda de Acci6n del Foro Regional de la Mujer en las Americas: 



Participac!on 'J Desarrollo. que tuvo lugar en Guadalajara. Mexico en abril de 1994. bajo el 
parrocinio de BID. CEPAL y UNIFEM. 

El modelo conceptua! facilita el disciio de estrategias que abarcan varios de los componentes 
del sistema: los planes de accion resultantes son de canicter integrado constan de medidas 
interrelacionadas er.tre si. especificas para cada patron de panicipacion que sc identifique. 

Tanto las estrategias como los programas integrados especificos correspondientes a cada 
patron de participacion. facilitanin la discusion de propuestas de accion durance la 
Conferencia Regional sobre la Mujer que tendr.i lugar en Argentina. en scptiembre de 1994 
y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer que sc reuniri. en BeiJing en 1995. 

El metodo de analisis multivariable y la complejidad del sistema. hicieroP. necesario 
recolectar infonnacion para crear bases de datos individuales sobre cada pais. Si sc 
mantienen actualizadas, esta ba~s de datos pennitir.in seguir de cerca el papel de la mujer 
en el sector industrial manufacturero. dentro del contexto imperante en la region. Por lo 
tanto. las bases de datos represcntarian una contribucioa1 ad1cional de este estudio al aumento 
de la visibilidad de la mujer dentro de la economia ya facilitar su consideraci6n durante la 
formulacion de planes de desarrollo. a Divel nacional y regional. 

El informe se inicia con un analisis de las perspectivas de desarrollo industrial en la region 
y su relacion con la participacion de la mujer hacia el aiio 2000 (Capirulo I). En el Capirulo 
II se describen las caracteristicas del entomo legal a institucional. del contexto economicn 
e industrial, del mercado laboral. la demografia y Ja politica, en relaci6n con el desarrollo 
del sector manufacturero de la region y con la panicipacion de la mujer. Se examinan. 
ademas, los determinantes deJ papel acaial de la mujer en el sector mam~facturero a nivel 
regional. Los cinco grupos de paiscs que corresponden a los patrones de panicipaci6n 
identificados en la region. sc anal Win en el Capitulo III. El Capitulo IV prescnta los desafios 
que enfrenta la mujer en cada 1ino de los grupos identificados y algunas tendencias globales 
de cambio dentro del sector manufacturero. Finalmente. en el Capitulo V se proponen 
estrategias y planes de accion para hacer frente a los desafios y restricciollc:!s especificos de 
Cada grupo. 

ii' 
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Cuadro 1 LISTA D::: VARIABLES E INDICADORES 

I. CARACTERISTICAS DE LA FUERZA DE TRABAJO 
Variab~e 1.1 Tamano v distribucion de la PEA 
1.1.1 Tasa de actividad economica de la mujer (15 aiios+) -

[Poblacion femenina econ6micamente activ:i 15+ /Poblacion femenina total 15+) 

1.1.2 lndice de disparidad masculino/femenino (MIF) 
[(PEA masculina 15+)-(PEA femenina 15+) /PEA masculina 15+] 

1.1.3 Tasa de activ~~:: economica de la mujer (15-64 aiios) 
[Poblaci6n femenina economicamente activa 15-64 I Poblacion femenina total 15-64) 

1.1.4 lndice de disparidad MIF 
[(PEA masculina 15-64)-(PEA femeni!'la 15-64) I PEA masculina 15-64) 

1.1.5 Tasa de participaci6n de la mujer en el sector agricola 
[PEA femenina en agricultura I PEA femenina totaij 

1.1.6 lndice de disparidad M/F 
[(PEA masculina en agricultura - PEA femenina en agricultura) I PEA masculina en agricultura) 

1.1.7 Tasa de participaci6n de la mujer en el sector terciario (comercio y servicios) -
[PEA femenina en sector terciario I PEA femenina total) 

1.1.8 lndice dE: disparidad M/F 
[(PEA masculina en sector terciario - PEA femenina en sector terciario) I PEA masculina 
en sector terciario] 

1.1.9 Tasa de crecimiento de la PEA femenina (1970 - 1990) 

!Variable 1.2 Tamano y distribucion del empleo 
1.2.1. Tasa de empleo femenino -

[Empleo femenino I PEA femenina] 

1.2.2 lndice de disparidad M/F 
((Empleo masculino - empleo femenino) I Empleo masculino] 

1.2.3 Tasa de empleo femenino en actividades no-agricolas 
[Empleo femenino en actividades no-agricolas I Empleo femenino] 

1.2.4 lndice de disparidad M/F 
[(Empleo masculino en actividades no-agricolas - empleo femenino en actividades no-agricolas) I 
Empleo masculino en actividades no-agricolas] 

1.2.5 Tasa de empleo femenino en sector terciario -
[Empleo femenino en sector terciario I Empleo femenino] 

1.2.6 lndice de disparidad M/F 
[(Empleo masculino en sector terciario - empleo femenino en sector terciario) I 
Empleo masculino en sector terciario] 

1.2.7 Tasa de empleo femenino en servicios -
[Empleo femenino en servicios I Empleo femenino en sector terciario) 

1.2.8 lndice de disparidad MIF 
[(Empleo masculino en servicios - empleo femenino en servicios) I Empleo masculino en servicios) 

1.2.9 Tasa de empleo total femenino 
, (Empleo femenino I Empleo total) 

iv 



Cuadro 1 LISTA DE VARIABLES E INDICADORES 

1.2.10 Tasa de crecimiento para la tasa de empleo femenino en adividades no-agricolas (1970- 1980) 
(Tasa = ( VfNp) 1/n - 1) 
Vf = ultimo aiio; Vp = primer aiio 

Variable 1.3 Situacion/condicion del empleo 
1.3.1 Tasa de empleo femenino por cuenta propia (p.c.p.) -

[Mujeres empleadas p.c.pJ Empleo femenino) 

1.3.2 Iodice de disparidad M/F 
[(Hombres empleados p.c.p.- mujeres empleadas p_c_p_) I Hombres empleados p.c.p) 

1.3.3 Tasa de empleo femenino familiar no remunerado 
(Trabajadoras familiares no remuneradas I Empleo femenino) 

1 _3_4 Iodice de disparidad M/F 
[(Trabajadores familiares no remunerados - trabajadoras familiares no remuneradas) I 
Trabajadores familiares no remunerados] 

Variable 1.5 Condicion ocupacional • 
1.5.1 Tasa de participaci6n de la Mujer en posiciones profesionales y tecnicas -

(Mujeres en categoria 0/1 I Empleo femenino total] 

1.5.2 Iodice de disparidad M/F 
((Hombres en categoria 01/1 - mujeres en categoria 0/1 /Hombres en categoria 01/1) 

1 _5_3 Tasa de participaci6n de la mujer en posiciones administrativas y gerenciales -
(Mujeres en categoria 2 / Empleo femenino) 

1.5.4 lndice de disparidad M/F 
((Hombres en categoria 2 - mujeres en categoria 2) I Hombres en categoria 2) 

1_5_7 Tasa de participaci6n de la mujer en adividades n?-agricolas 
(Mujeres en categorias 7 +8 +9 I Empleo femenino) 

1.5.8 Iodice de disparidad M/F 
((Hombres en categorias 7 + 8 + 9 - mujeres en categorias 7 + 8 + 9) I 
Hombres en categorias 7 + 8 ,. 9) 

1.5.11 Tasa de participaci6n femenina como oficinistas 
(Mujeres en catego~ia 3 I Empleo femenino) 

1.5.12 lndice de disparidad M/F 
((Hombres en categoria 3 - mujeres en categoria 3) I Hombres en categoria 3) 

1.5.13 Tasa de participaci6n femenina como vendedoras 
(Mujeres en categoria 4 I Empleo femenino] 

1.5.14 lndice de disparidad M/F 
((Hombres en categoria 4 - mujeres en categoria 4) I Hombres en categoria 4] 

1.5.15 Tasa de participaci6n femenina como trabajadoras en servicios -
(Mujeres en categoria 5 / Empleo femenino) 

1.5.16 lndice de disparidad M/F 
((Hombres en categoria 5 - mujeres en categoria 5) I Hombres en categoria 5) 

v 
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II. CARACTr:RISTICAS DE LA FUERZA DE TRABAJO INDUSTRIAL 
Variable 2.1 Tamaiio y distribuciOn 
2.1.1 Tasa de participacioo femenina en manufadura -

[PEA femenina en manufactura I PEA femenina totaq 

2.1.2 lndice de disparidad M/F 
[(PEA masculina en manufactura - PEA femenina en manufactura) I 
PEA rnasculina en manufactura] 

2.1.3 Tasa de participaci6n femenina en el empfeo en manufactura -
[Empleo femenino en manufactura I Empleo femenino total] 

2.1.4 lndice de disparidad M/F 
[(Empleo masculino en manufactura - empleo femenino en manufactura) I 
Empleo masculino en manufacb.a"a) 

2.1.5 Tasa de participaciOn femenina en el sub-sector de alimentos, bebidas y tabaco (31) 
[Empleo femenino (31) I Empleo femenino manufadura (31)) 

2.1.6 lndice de disparidad M/F 
((Empleo masculino {31}- empleo femenino {31}) I Empleo masculino {31}} 

2.1. 7 Tasa de participaci6n femenina en el sub-sector de textiles, confecciones y cueros (32) 
[Empleo femenino ( 32) I Empleo femenino en manufadura (31)] 

2.1.8 lndice de disparided M/F 
((Emr:"•eo masculino {32} - empleo femenino {32}) I Empleo masculino {32}] 

2.1.9 Tasa de participaci6n femenina en el sub-sector de metales, maquinaria, producci6n de equipos, 
y electrodomesticos (38) 

[Empleo femenino (38) I Empleo femenino total en manufactura (3)) 

2.1.10 Iodice de disparidad M/F 
[(Empleo masculino {38} - empleo femenino {38}) I Empleo masculino {38}J 

2.1.11 Empleo femenino en manufactura -
[Empleo femenino en manufactura I Empleo total en manufactura] 

HI. ENTORNO ECONOMICO E INDUSTRIAL 
Variable 3.1 Nivel de desarrollo econ6mico 
3.1.1 Logaritmo de PIB/capita • (PIB I poblaci6n nacional; el indicador para el analisis estadistico 

se cala.;16 como sigue: 
[(minX - X) = PIB/capitalog) I (minX - maxX)} 

3.1.2 Participaci6n del sector agricola en el PIB -

3.1.3 Participaci6n del sector terciario en el PIB 

3.1.4 Participaci6n del VAM en el PIB -

3.1.5 Participaci6n de las exportaciones en el PIB 

3.1. 7 Tasa de inflaci6n [media del indice de precios en los ultimos tres ai'los] 

3.1. s Participaci6n de los gastos publicos en el PIB 

3.1.9 PIB per capita ... 

vi 
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3.1.1 O lndice de seguridad alimenticia -

3.1.11 lndice integrado de pobreza **" 

• 

-
-

Mediante la utilizaciOn de valores logaritmicos para PIB y VAM se logra una distribuc:K.n 
mas balanceada entre paises. De otro modo, los resultados se distorsionarian. 
debido a las diferencias considerables entre paises ricos y pobres. 

Segun la definiciOn del IFAO. Los \.alores son de o en adelante. siendo 1 el punto de corte 
entre los paises que disfrutan de relativa seguridad alimenticia y aquellos que no. 

Segun la definici6n dei IFAO. Los valores oscilan t·ntre o y 1. Mientras mas se aproxime 
el valor a 1. peor es la condicion de pobreza. 

Variable 3.2 Nivel de desarrollo industrial 
32.1 Logaritmo de VAM/capita 

[{minX - X) I {minX - maxX)J 

3.2.2 Participacion de manufacturas en las exportaciones totales) -
(Exportaciones de manufacturas (3) I Exportaciones totalesl 

3.2.3 Participacion de los su~sectores de alimentos y tejidos (31 y 32) en el total del VAM -
[VAM (31 +32) I (VAM total (3)) 

3.2.4 Participacion del su~sector de metales, maquinaria y equipos 38 
(sector de electrodomesticos 38) en el total de VAM -
[VAM (38) I VAM total (3)) 

3.2.5 VAM per capita -

3.2.6 Tasa de crecim!ento anual de la industria (1980 90) 

3.2.7 Tasa de crecimiento anual de los servicios (1980 90) 

3.2.8 Consumo de energia per capita (equivalente en kilogramos de petroleo, 1990) 

Variable 3.3 lnfraestructura 
3.3.2 Longitud de carreteras por cada 1000 ki16metros cuadrados 

3.3.3 Numero de receptores de radio por 1000 habitantes 

3.3.4 Gastos p(lblicos en necesidades basicas 
[Gastos publicos en seguridad social + vivienda, agua + alimentacion I Gastos p(Jblicos] 

3.3.5 Gastos publiC'.os en educacion 
rGastos publicos en educaci6n I Gastos p(Jblieos 

IV. CONDICIONES SOCIALES Y DEMOGRAFICAS 
Variable 4.1 Tamafto y distribucion de la ooblacion 
4 .1.1 Urbanizaci6n [Poblaci6n urbana I Poblaci6n total] -

4.1.3 lndice de disparidad MIF 
[Esperanza de vida al nacer (hombres) - esperanza de vida al nacer (mujeres) I 
Esperanza de vida al nacer (hombres)] , 

4.1.4. Tasa global de fecundidad 

4.1.5 Edad promedio del primer matrimonio de las mujeres 
[(minX - X) I (minX - maxX)] 



Cuadro 1 LISTA DE VARIABLES E INDICADORES 

4.1.8. Hogares encabezados por mujeres 
[Hogarec; encabezados por mujeres ; Numero total de hogares 

Variable 4.2. Acceso a la educacion 
4.2.1 lndice de disparidad M/F 

[Tasa de alfabetizaciOn masculina - tasa de alfabetizaci6n femenina I Tasa de 
alfabetizacion masculina) 

4.22 Matricula femenina en educaci6n primaria -
[Matricula femenina en educaci6n primaria I Poblacion femenina en edad relevante) 

42.3 lndice de disparidad M/F 
[(Matricula mascurina en educaci6n primaria - matricula femenina en educaci6n primaria) I 
Matricula masculina en educacion primaria) 

4.2.4 Matricula femenina en educaci6n secundaria -
[Matricula femenina en educacion secundaria I Poblacion femenina en edad relevante) 

4.2.5 lndice de disparidad M/F 
[(Matricula masculina en e<tucacion secundaria - matricula femenina en escuelas secundarias) I 
Matricula masculina en educacion secundaria) 

4.2.6 Matricula femenina en educacion terciaria -
[Matricula femenina en educacion terciaria I Poblacion femenina en edad relevante) 

4.2. 7 lndice de disparidad M/F 
[(Matricula masculina en educacion terciaria - matricula femenina en educacion terciaria) I 
Matricula masculina en educacion terciaria) 

4.2.11 lndice de disparidad M/F 
[(Matricula masculina en educacion tecnica - matricula femenina en educacion tecnica) I 
Matricula masculina en educacion tecnica] 

4.2.12 lndice de exito en la educacion primaria-
[(Numero de anos cursados) I (Numero estandard de anos de educacion primaria)) 

V. CONTEXTO POLITICO 
Variable 5.1 Distribucion del pocler 
5.1.1 Representaci6n en el partamento -

[Mujeres miembros del.partamento I Miembros del paliamento] 

5.1.2 Maquinaria Nacional para el Avance de la Mujer • 

VI. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y LEGAL 
Ccuiirtativa = variables fidicias) 

Vanable 6.1 Proteccion leaal ** 
6.1.1 Ratificaci6n de la Convenci6n Internacional sobre eliminaci6n de todo tipo de descriminaci6n 

contra la mujer (CEDAW) 

6.1.2 Ratificaci6n de la Convenci6n 100 de la OIT - lgual remuneraci6n, 1951 

6.1.3 Ratificaci6n de la Convenci6n 111 de la OIT - Diseriminaci6n (Empleo y Ocupaci6n), 1958 -

6.1.4 Ratificaci6n de la Convenci6n 156 de la OIT - T rabajadores con responsabilidades familiares. 1981 -
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Cuadro 1 LISTA DE VARIABLES E INDICADORES 

• Fuente: Oirectorio de la Maquinaria Nacional para el Avance de :a Mujer. Se aplic:O la siguiente escala: 

0-Ninguno; 
1- NGO; 
2 - Departamento en un ministerio; 
3 - Ministerio; 2.5 - Mildo 

- Las fuentes para estas variables son Ratificaciones de Convenciones de la OIT basadas 

en la escala siguiente: 
O - no ratificada/sin indicaciOn; 
1 - ratificada dentro de los 10 anos siguientes; 
2 - ratificada poco despues. 

- lndicadores usados en el analisis de •dusters• 
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Recuadro 2 

MARCO l\IETOOOLOGICO 
La metoclologia consta de tres panes: el uso de un moclelo conceptual. la 
identificaci6n de variables e indicadores y el anfilisis estadistico. EL metodo es una 
adaptaci6n del enfoque diseiiado por la ONUDI para analizar sistemas industriales y 
tipologias regionales. 

i\. El modelo oonceptual 
Las premisas subyacentes utilizadas para el anilisis son las siguientes: 
1. La panicipaci6n econ6mica de la mujer esti determinada por relaciones 

interdependientes entre varios sistemas: econ6mico. social, demografico, 
politico. legal/institucional y por tradiciones culrurales/religiosas. 

2. Cada sistema puede ser representado por un nfunero de variables. La 
interacci6n de estas variables repercute de manera diferente sobre la 
participaci6n econ6mica de hombres y mujeres en los diferentes grupos segiln 
edad. nivel de ingresos. clase social y unidades familiares. 

3. Dentro de un sistema. las variables pueden en forma alternativa. 
fortalecer.debilitar 6 neutralizar el impacto de las variables de otros sistemas. 

8. Identificacion de variables e indicadores 
Los factores importantes para el anilisis del papel de la mujer en el desarrollo 
econ6mico/ industrial se derivaron de investigaciones empiricas. encuestas y estudios 
disponibles. Estos factores se expresaron en terminos de variabies y se agruparon 
de!ltro de los seis sistemas (recuadro 1). Se sdeccionaron indicadores estadisticos 
para cuantificar y sistematizar la informaci6n peninente a cada variable. La selecci6n 
de indicadores se apoy6 ampliamente en trabajos conceptuales y estadisticos. especifos 
de genero, realizados por organismos de las Naciones Unidas para caracterizar el 
papel econ6mico de la mujer. El Cuadro 1. enumera las variables y los indicadores 
agrupados dentro de cada uno de los seis sistemas. Estos indicadores aplicados a nivel 
regional y de pais. permiten en un momento dado. identificar patrones de 
panicipaci6n femenina y masculina en la fuerza de trabajo y especificamente en el 
sector manufacrurero. 

C. Analisis estadistico 
El empleo de cecnicas estadisticas facilit6 el aruilisis comparativo de conjuntos grandes 
de datos correspondientes a un numero grande de paises. En esta forma fue posible 
obtener una vision mas completa de los factores que afectan la panicipaci6n 
econ6mica de la mujer. Las fortalezas. debilidades y niveles de interrelaci6n de los 
indicadores se evaluaron a traves del calculo de promedios. correlaciones y 
regresiones. Se utilizaron tecnicas estadisticas multivariables para agrupar paises con 
caracteristicas semejantes de participaci6n econ6mica de la mujer. Los res11ltados 
estadisticos se validaron con informaci6n cualitativa. 



CAPITULO I 

CONTEXTO Y PERSPECTIV AS DE DESARROLLO INDUSTRIAL 
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

El desarrollo industrial es pre-requisito para el crecimiento econ6mico y el incremento del 
empleo. La integracion de la mujer al sector manufacturero, cuando se realiza en condiciones 
de igualdad, no s6lo promueve su status econ6mico sino tambien su posicion social. porque 
el empleo remunerado protege su autonomia en forma integral. La estrategia de emplear la 
mujer en la industria (como es el caso de la industria exponadora) ha sido clave para el exito 
de muchos de los paises de industrializacion reciente (NIEs) (Young, 1993). 

Se considera util presentar un aruiJisis de las tendencias que dominan el desarrollo industrial 
en la region, asi como la identificacion de las areas de crecimiento potencial a cono y 
mediano plazo, con el fin de trazar un marco de referencia para analizar la demanda laboral 
potencial y para identificar los desafios y oponunidades para la participaci6n de la mujer 
hacia el aiio 2000. 

Las etapas iniciales de industrializacion en la mayoria de los paises de la region tuvieron 
como base la activa interven:ion estatal en la economia, encaminada a estimular la sustituci6n 
de imponaciones y exponaciones no tradicionales. A pesar de algunos logros 
incuestionables, este modelo comenzo a mostrar signos de agotamiento a panir de la decada 
del 70. La crisis de la deuda extema, que se inici6 en 1982, hizo aflorar numerosos 
problemas estructurales, entre ellos la falta de competitividad de mochas actividades surgidas 
al amparo de proteccion y subsidios, decisiones de inversion poco prudentes y deficiencias 
en la gestion de empresas manufactureras. En muchos casos, los problemas fueron producto 
del aislamiento de los mercados intemacionales, ademas de una inestabilidad 
macroeconomica implicita en el modelo, por cuanto muchas veces los recursos empleados 
en inversion y si.1bsidios provenian de deficits fiscales, emisi6n monetaria y endeudamiento 
extemo. 

Los procesos de ajuste en la decada de! 80 golpearon en especial al sector manufacrurero de 
la region. Para el conjunto de America Latina y el Caribe (ALC), la tasa promedio de 
crecimiento del valor agregado manufacrurero (V AM) cayo del 6.4 3 anual en 1970-80 al -
1.1 % en 1980-90. 

Estas circunstancias precipitaron la necesidad de redefinir los modelos para las politicas de 
desarrollo economico. El elemenro fundamental deJ nuevo enfoque es la adopcion de 
politicas macroe~on6micas mas onodoxas. Sin embargo, hay tambien refonnas estrucrurales 
de los mercados de bienes, servicios y los factores de la produccion; reduccion de la 
intervene ion estatal; y decision de dejar operar con mayor libenad las fuerzas de la oferta 
y la demanda. 

Estas refonnas fueron acompaiiadas por una panicipacion mas activa de los paises de ALC 
en negociaciones comerciales intemacionales. Es de esperarse que la finalizaci6n de la 
Ronda Uruguay del GATI. ha de estimular el proceso de apertura comercial, ademas de 
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elevar al rango de compromiso internacional muchas de las decisiones ya ac.optadas en 
materia de n:duccion de la proteccion. El Acuerdo significa tambien una amt'liaci6n de la 
gama de temas objeto de negociacion. entre ellos los servicios. la inversion extranjera y la 
propiedad indusiriaL La Secretaria del GAIT estirna que la Ronda Uruguay ha de gcnerar 
un crecimiento neto de 12% en el val0r del comercio mundial para el aoo 2005. Los 
mayores aumentos corresponden a confecciones (60% ). textiles (34% ). agriculrura (203) y 
alimemos procesados y bebidas. No obstante. seglin la misma fueme. ser.in los paises 
asiaticos los que se beneficiaran mas de la liberalizaci6n del intercambi0 en textiles y 
confecciones. mientraS que los paises de ALC tendran ganancias en el intercambio de 
productos mas intensivos en recursos naturales (agro-industria. metales. minerales). 

En el ambito regional. se observa una revitalizacion de ios procesos de integracion que en 
decadas anteriores habian producido mas buenos prop6sitos que realizaciones. En el Grupo 
Andino, practicamente se ha concluido la conformacion de un mercado ampliado; en 
Mercosur, se ban sentado las bases de un mercado comiin que unini las economias de Brasil. 
Argentina. Paraguay y Uruguay: Chile ha negociado. o esra negociando. acuerdos de libre 
comercio con los principales paises de America Latina. Por otra pane, recientemente se 
suscribieron los acuerdos del Grupo de 3. para establecer una zooa de libre comercio entre 
Mexico, Colombia y Venezue!a; y se observa un nuevo imperu en la integracion 
centroamericana y del Caribe insular. tanto al interior de esas subregiones como respecto de 
socios comerciales extra sub-regionales. Pero quizas el desarrollo mas significativo es la 
conformacion de la zona de libre comercio de Nortearnerica entre Mexico. Estados Unidos 
y Canada, mediante el Tratado de Libre Comercio (TLC). que entr6 en vigencia el lo. de 
enero de 1994. Este hecho es notable no s6lo por !a magnirud de las economias 
involucradas. sino tambien por la amplirud de ios compromisos que se derivan de su 
aplicacion. y por tratarse del primer proceso de integraci6n sobre bases de reciprocidad 
entre un pais en via de desarrollo y dos oociones de la OECD. Se ha planteado la posibilidad 
de que esa zona de libre comercio se extienda para abarcar b totalidad de ALC. yen casi 
todas las naciones de la region hay marcado interes en iniciar las respectivas negociaciones. 

Aunque es premaruro hacer un balance del nuevo esquema de politica. es i11negable que los 
ultimos aiios se ban caracterizado por la reactivaci6a ccon6mica y del sector manufacrurero 
en la region. Se ban elevado las tasas de inversion y se ban recibido flujos masivos de 
capital, aunque en muchos casos estos se ban dirigido a inversiones financieras. El Banco 
Mundial proyecta que el crecimiento del PIB de la region en la decada del 90 sera del 3.43 
anual. frente al promedio de 2.03 del decenio anterior. Sin embargo. no puede descartarse 
la posibilidad que la liberaci6n comercial y econ6mica conduzca a una reprimarizaci6n de 
la estructura de la produccion y de las exportaciones, como de hecho ocurri6 en Chile en la 
decada del 70. Para fortalecer el ~tor manufacrurero de la region, ALC debe afrontar el 
rcto de consolidar sus ventajas comparativas existentes y desarrollar nuevas. 

Dadas las limitaciones estrucrurales a la consolidacion de la sustituci6n de importaciones en 
la region, y puesto que la liberalizacion del comercio puedc en algunos casos obstaculizar 
el proceso. las perspectivas de crecimiento acelerado y sostenido del sector manufacrurero 
estan estrechamente ligadas a sus exportaciones industriales. En 1990 un tercio del total de 
las ventas extemas de la region fueron exportaciones industriales y, aun durante la crisis en 
la decada del 80, manruvicron un crecimiento anual de mas del 93. 
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En el cono plazo. los sectores de mayores perspecti\·as de exito en el incremer.to de 
exponaciones de manufacruras son aquellos en los que la region tiene ventajas comparativas. 
Dentro de estos. en primer nivel estan el cuero. el calzado. el hierrc y d acero. En un 
segundo piano. siguen los productos quimit:os. los explos!vos y las manufacruras de corcho 
y madera (Anexo A.I). 

Es imponante seiialar que esas ventajas comparativas ban ido deterior.indose en los rubros 
mas intensi .. ·os en mano de obra. respecto a regio~ como Asia Orienczl y Meridional. 
Paradojicamentl:!. la liberacion del comercio, al elimill.'lr prauicas que discriminaban en 
contra de otros proveedores. como las que afectan a los paises asiaticos en el Acuerdo 
Multifibras. pueden desn:.ejorar las condiciones relativas de acceso de la region a los 
mercados dt: la OECD. 

A mediano plazo. el dinamismo de las exponaciones de manufacruras de ALC dependera del 
desempeiio de sectores que esten en mejores condiciones para aprovechar cambios favorables. 
Por ejemplo. mayor capacitacion J~ !a fuerza laboral. siruacion geografica privilegiada 
respecto de Estados Unidos. y preferendas comerciales derivadas de la eventual creaci6n de 
una zona de libre comercio hemisferica. El potencial de mas a!to crecimiemo industrial 
ocurre en los sectores de mayor complejidad tecnologica con alto valor agregado. tales como 
maquinaria, equipos de transpone. productos quimicos, plasticos, inc:trumentos, y productos 
farmaceuticos (Anexo A.2). En 1989 estos grupos representaron el 403 del valor de las 
exponaciones de manufacruras de ALC, aunque hasta ahora son pocos los paises de la region 
que ban alcanzado competitividad internacional en estos sectores. Por ejemplo. en 1989 el 
903 de las exponaciones de productos de alta tecnologia provenientes de Al£ se originaron 
en dos paises: Mexico y Brasil. 

La creacion de nuevas ventajas comparativas requiere de cambios que sobrepasan la politica 
industrial, tales como politicas macroecmiOmicas estables. mejora de la infraestrucrura fisica, 
clima atractivo para la inversion; requiere, ademas, acciones de reconversion y de 
reestrucruracion industrial. En panicular, es necesario eliminar tendencias negativas que 
afectan la productividad, tales como politicas estatales inapropiadas y formas equivocadas de 
gestion y organizacion de las empresas privadas en la region. Seglin estimaciones del Banco 
Mundial, la productividad total de los factores en ALC declino a raz6n de 1.1 % anual, entre 
1973 y 1987; en el mismo lapso. la productividad de Asia Oriental y Meridional crecio en 
mas del 1.2 3 al aiio. 

En sintesis, los sub-sectores en donde se anticipa un crecimiento rapido son aquellos donde 
existen 2ntecedentes productivos basados en la explotacion intensiva de los recursos narurales 
(agroindustria, metales, minerales); en los que existen ventajas comparativas reconocidas 
(cuero, calzado, productos quimicos); o en los de tecnologia de punta (metalmecanico, 
productos quimicos, equipos de transporte). 

La evolucion de las teridencias del desarrollo industrial. los desafios que representa 
acomodarse a un mundo abieno e interrelacionado en el que prima la compctencia y el goce 
de ventajas comparativas. son espacios que convenientemente cubienos pueden significar una 
mejor posici6n para la mujer en la actividad manufacturera. 

3 



Por el contrario. su no consideracion. o la ausencia de politicas. estrategias y acciones que 
faciliten el acceso de la mujer. podrian representar la perdida de una oponunidad de 
valorizaci6n de su potencial y. quiz.is. un retroccso en el lento proceso que se ha iniciado 
de visibilidad de su papeL 
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CAPITULO II 

PATRONES Y DETERMINA."'ITES DEL PAPEL DE LA MUJER 
ES EL SEl.IOR l\IANlJFACTURERO 

El fundamento conceptual de este esrudio lo constiruye el reconocimiento de la complejidad 
de los factores que inciden en la panicipaci6n de la mujer en el sector manufacrurero. Estos 
factores acnian como un sistema, en el que los diferentes componentes (econ6mico/ 
industrial, demogrifico. politico y legal/inscitucional) se interrelacionan. cal como se 
esquematiza en el Recuadro 1. 

El o1'jetivo de ~te capirulo es incerprecar las caracceristicas uel modelo conceptual, mediante 
el analisis de las variables provenientes del bao::o de datos construido para esca investigaci6n, 
y de estudios anteriores. EI Cuadro 2.1 presenca las caracteristicas a los siscemas utilizado 
algunos indicadores. 

El capirulo consca de cinco secciones. En la primera se hace un breve aruilisis de la siruaci6n 
acrual de la region en C\W!to a la participaci6n femenina en la actividad econ6mica y, en 
patt.icular, en el sector manufacrurero. En la segunda se hace una reseiia del contexto 
econ6mico e industrial de ALC, con el fin de analizar los factores de demanda que inciden 
en la panicipaci6n femen!na en el mercado laboral y en la actividad manufacrurera. La 
cercera secci6n se centra en los factores de oferca que in!luyen en la panicipaci6n de la mujer 
en la actividad econ6mica, en particular en las caracteristicas socio-demograficas. El 
contexto politico e instirucional, en su relaci6n con el acceso de las mujeres a posicior..es de 
poder, es considerado como decenninante en las posibilidades de exit·:. de las demandas 
femeninas en la formulaci6n y ejecuci6n de proyectos que las afecten. Por canto. en la cuarca 
secci6n se sintetiza la siruaci6n a nivel latinoamericano y del Caribe. En la quinca secci6n 
se analizan los factores que determinan ~a participaci6n de la mujer en la actividad econ6mica 
y en el sector industrial, a craves de los resultados del aruilisis de correlaci6n de las variables 
quc definen las caracteristicas de los diferentes componentes considerados. 

2.1 A PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
Y EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

2.1.1 Caracteristicas de la f uerza de trabajo 

La region de ALC experimenta transformaciones sociales y ccon6micas durante las ultimas 
dCcadas. Las sucesivas crisis ccon6micas, scguidas por los programas de ajuste estrucrural. 
en un contexto de cambios en la cconomia mundial, sc traducen en una nueva realidad que 
debe ser considerada en las politicas y programas de desarrollo. 

En esca nueva realidad uno de los cambios mas relevantes es el del papel de la mujer, puesto 
quc durante las ultimas decadas sc produce su incorporaci6n masiva a la actividad econ6mica. 
Si bien las mujeres de la region aumencan su panicipaci6n a panir de la decada de los 50, 
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es en los 80 c~o su incorporacion es decisiva. En esa decada. su vinculacion ~l sector 
manufacrurero se incrementa en 133. lo que. en un contexto de tasas de panicipacion 
masculina decrecientes. se traduce en un aumento de la presencia de la mujer en la fuerza 
laboral total. En la acrualidad. esa presencia representa un tercio de la fuerza de trabajo de 
la region. 

La panicipacion de la mujer en la actividad econ6mica no es homogenea en los distintos 
paises. ni dentro de ellos. La mayor disparidad se observa en Venezuela. Argentina y 
Mexico. Por otra pane. la panicipacion en las zo'US urbanas es superior que la de las zonas 
rurales. 

Un factor decisivo en la panicipacion de la mujer en el mercado de trabajo es la edad. lo 
cual se confrrma en e! caso de ALC. En las zonas urbanas de 14 paises de America Latina. 
mientras la tasa de panicipacion femenina en la actividad econ6mica en 1990 es de 41. 7 3 . 
la panicipaci6n de mujeres entre los 25 y los 44 aiios es del orden del 57 % • siendo menor 
para las edades extremas (CEPAL. Division de Estadistica y Proyecciones Econ6micas). Lo 
20terior indica que la mujer en edad reproducciva es quien tiene mayor panicipaci6n en el 
mercado laboral. 

A pesar de la panicipaci6n creciente de la mujer en la fuerza de trabajo, ella enfrenta 
mayores obstaculos para acceder a un c.:npleo remunerado, lo cual se traduce en tasas de 
desocupaci6n superiores para las mujeres que para los hombres. La tasa de desempleo 
masculina en 1990 para 14 paises de ALC es de 8.43, comparada con una desocupaci6n del 
10.23 para las mujeres. Esta diferencia es mas acenruada en los grupos de edades 
intennedias. es decir, coinciden con las edades de mayor participacion laboral de la mujer. 

En la decada de los 80, se incrementa la panicipaci6n del sector terciario en la economia, 
especialmente la del componente de servicio~. Tres cuanas panes de las mujeres que 
trabajan se ocupan en actividades de servicios; sin embargo. el 593 del sector corresponde 
a servicios personales. Por otro lado, la panicipacion femenina en la industria manufacrurera 
es s61o del 163. 

La panicipacion de la mujer en la agriculrura esta subestimada por la fcrma en que se mide 
la actividad econ6mica en el sector. No obstante, se calcula que la panicipacion femenina 
es significativa, especialmente en el sector de pequeiios establecimientos. Aunque, de 
acuerdo con datos oficiales. aproximadamente el 83 de las mujeres activas trabaja en el 
sector agricola, estudios de casos muestran que la panicipacion femenina es muy superior 
(BID 1991. Pollack 1990). Un proyecto de! llCA/BID demuestra que la panicipaci6n de 
la mujer en actividades agropecuarias en Centro America supera el 25 3 . En la sierra 
ecuatoriana la panicipacion femenina llega al 72 3, mientras que en Paraguay asciende a 
823 (IICA. 1994). 

El mercado de trabajo en ALC se encuentra segmentado en el sentido de !a coexistencia de 
un sector "modemo" o formal y otro informal y esrudios de casos muestran que se ha 
producido una "feminizaci6n" del sector informal. Las mujeres tienden a concentrarse en 
actividades de ficil entrada y de menor calificaci6n, productividad e ingreso. Mientras el 
sector informal crece en 203 durante los afios 80, su ingresos disminuyen mas que lo 
registrado para el promedio de la economia de la region {PREALC 1992). Por consiguiente, 
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no s6lo ocurre el crecimiento del empleo informal, sino ademas un empobrecimiento de 
quienes alli laboran. Las estimaciones sobre panicipaci6n de la mujer. muestran porcentajes 
muy variables: 64.63 en Cochabamba en 1988 (Villarreal 1992) y 613 en algunas ciudades 
bolivianas en 1991 (Escobar de Pab6n 1993); entre 523 y 623 en Mexico en 1989 (Berger 
y Buvinic 1989): 44.23 en Chile y 40.73 en Paraguay en 1990 (Pollack 1993). Una 
explicaci6n para la feminizaci6n del sector infonnal es que la mujer de la region se incorpora 
al mercado de trabajo durante sucesivas crisis econ6micas y. por tanto. lo hace como una 
estrategia de sobrevivencia para compensar la perdida de ingresos familiares. 

Una de las caracteristicas comunes a todos los paises de ALC, es la poca representaci6n 
femenina en cargos gerenciales y administrativos. SOio el 23 de las mujeres activas ocupan 
esos niveles, mientras que la representaci6n masculina es mas del doble. En cambio, si 
tienera una alta inserci6n como profesionales y tecnicas. En promedio. el 143 de las mujeres 
participan en este grupo ocup~cional, con leves variaciones entre paises. Las excepciones 
son Guatemala, con una represemaci6n minima del 1.3 3, y Venezuela, con una 
representaci6n maxima del 32.63. Mas ailn, exist«: una segmentaci6n por genero en el 
mercado laboral que incide en el tipo de ocupaci6o que tieneo hombres y mujeres. Por lo 
general, las mujeres se concentran en ciertas profesiones como enfenneras y profesoras, 
mientras los hombres son ingenieros, medicos, etc. 1 Sin embargo. esta situaci6n esta 
cambiando, aun cuando los cargos qne implican toma de decisiones siguen siendo ocupados 
principalmente por hombres. En la educaci6n, por ejemplo, las mujeres ocupan la mayoria 
de los cargos de profesores, cuando los directores en, su mayoria, son hombres. 

2.1.2 Caracteristicas de la fuerza de trabajo industrial 

La panicipaci6n femenina en la fuerza de trabajo de la industria manufacturera en ALC se 
ha mantenido estable en I~ ultimas dCcadas en niveles relativamente bajos, alrededor del 
163. Pero en algunos de los paises como Colombia, Costa Rica, Honduras y El Salvador, 
la presencia femenina en el sector supera el 20 3 . 

Mas que cambios en el grado de participaci6n ocurren cambios en la forma, consecuencia 
del desarrollo de zonas francas industriales que caracteriza la decada pasada. Es asi como 
el empleo en zonas francas en paises como Brasil, Colombia, Republica Dominicana, Mexico 
y Panama se triplic6 entre 1975 y 1986 (Buvinic 1994). La gran mayoria de los trabajadores 
son mujeres quienes, en el caso del Caribe, alcanzaron porcentajes de panicipaci6n entre el 
703 y el 963. Aunque los salarios en zonas francAS son nayores que los que ganarian en 
otras alternativas. son todavia inforiores a los de los hombres. Las condiciones de trabajo 
son por lo general precarias y el trabajo es repetitivo. 

Al respecto seria interesante disponer de infonnacion cuanrnauva que penmuera conocer la 
parncipacion femenin:. en profesioncs tal~ como la quimica, la publiddad, el periodismo, la 
bacreriologia y la micro-Liologia. 
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Cuadro 21 Caracterl1tlca1 de 101 Si1temas para todo1 los palses -alguno1 lndlcadores-

PAIS Sllttm11 I Slltermi 11 Sl1tem1 Ill Sl1tema IV Sl1tema\i Sl1tem1VI 
1.1.1. 1.1.7. 1.1.1. 1.2.7. 2.1.1. 3.1.2. 3.U. 3.U. 3.1.1. 3.1.11. U.2. 4.1.1. 4.1.4. 4.2.2. 4.2.4. 1.1.1. l.U. 

Promedlol RealonalH 40% 70'4 17'4 It% 13% 11'4 14% 13% si.701 G.37 40% 11% 3.10 109% 81% l'.4 0.077 

P11M1Andlno1 
BolMa 47'!1. 58'111 93'111 48'111 13% 18% 45% 15% $819 0.81 41111 51% 4.70 88'111 28% 0% 0 
Chile 36'111 81'111 95'111 59111 13% 8'11i 55% 19'111 $2,873 043 13'111 85'111 2.70 147% 81'!1. 8'111 0 
Colombia 30'!1. 74'111 87'!1. 52% 21'111 18% 49cil. 20% $1,300 0.38 33'111 70% 2.70 111 'Iii 80'111 4% 0 
Ecuador 33'111 89'111 94'111 48% 14'111 13% 47'111 22'111 $1 ,181 0.57 2% 56% 3.50 100'111 701111 5'111 0 
Peru 44'111 62'111 93% 42'111 16'1!, 6% 50'111 28% $1,875 0.88 18'111 70% 3.30 88% 58'111 8'111 1 
Venezuela 11'11o 79'111 102'!1. 61'111 14'111 5'111 56'111 18'11o $2,;&4 0.50 71111 90'111 3.80 135'!1. 18'!1. 10'111 1 

ConoSur 
Araentinl 29'11o 79'111 76'11o 87'11o 18'11o 6'11o 56'111 22'111 $4,873 0.14 28'11i 88'111 280 159'111 70'111 5'11o 1 
Braz~ 40'11i 66'111 97'11o 77'111 12'111 10'11i 55'11o 20'11i $2,619 0.50 55'111 75'11i 2.80 111 'Ill 22'111 8'111 0 
?araauav 51'111 63'111 96'111 80'111 18'111 24'111 48% 17'111 \1,428 0.42 11 'Ill 47'111 4.80 81'111 38'111 3'111 0 
Uruguay 471111 744111 88'111 87'111 19'!1. 11 'Iii 54'!1. 22'11i :.3,844 0.20 40'111 89'111 2.30 135'111 64'111 8'lb 1 

EICarlbe 
Anti!Mll & Barbuda 19'111 3'111 79'111 3'111 $5,366 0.23 65'111 1.70 54'111 O'lb 0 

QO Ballllmn 58'111 74'111 4'11o 5'111 $13,812 69'!1. 64'11i 210 121 'llo 109'111 0 
Barbados 594111 73'!1. 74'!1. 66'!1. 8'!1. 5'111 64'1& 6'11i $6,420 0.08 59'111 45'111 1.80 127'111 94'11i 4'111 0 
Belize 29'111 10 17'111 51'111 13'111 $2,412 0.50 24'111 4.50 148'1L 18% O'IL 0 
Dominica 44'!1. 125'!1. 74111 19'11i 48'1L 6'11i $2,834 0.50 53'111 2.50 50'111 13'111 0 
GreNldl 67'!1. 81111 11'111 53'111 4'111 $2,379 0.19 34% 2.90 49'111 0 
GuvaM 331111 721111 91111 35'111 43'111 12'111 $483 0.59 8'!1. 33'1L 2.80 132'111 84'111 0 
Haiti 49'11 33'111 801111 20'111 6'111 38'111 43'111 12'1& $234 0.78 85'111 29'1L 4.70 88'111 28'111 4'111 0 
Jarnaic:a 63'!1. 73'!1. 77'!1. 62CM. 11 'llo 7'11o 57'111 2104 $1,287 0.69 65'!1. 521111 2.70 127'!1. 901111 121111 0 
Reoubllca Oomlnicana 31'111 851111 75'!1. 104111 181111 554111 141111 $1,048 0.38 76'111 80% 3.00 113'!1. 55'1& 12'111 0 
Santa Lucia 43'1L 12'111 70'111 6'111 $3,141 0.36 29'111 320 145'1L 22'111 O'llo 0 
San Vicenle v las Granadinas 36'111 64111 17'lb 51 'lb 9'111 $1,596 0.40 23'111 2.50 49'111 10'111 0 
S1.1rtname 40'111 72'111 4'111 12'111 54'111 9'111 $4,857 0.38 75'111 47'111 280 134'111 BO'lli 6'111 0 
Trinidad & TObaao 45'111 72'111 77'!1. 53'111 11 'IL 2'111 48'111 13'111 $4,319 0.24 29'111 65% 2.eo 105'111 85'111 141111 0 

America Cenlral y Mexico 
Costa Rica 35'111 76'111 95'111 62'111 24411i 16'111 55'111 17'111 S2.106 0.26 24'111 47'111 2.30 90'111 47'111 12'111 0 
Cuba 9'111 661111 79'111 661111 171111 151111 $1, 137 0.28 81111 741111 1.70 113'111 103% 23'111 0 
EISalvador 52'111 77'111 93'!1. 52411i 22'111 91111 51'111 19'111 $~.088 0.29 40'111 44'111 3.80 140'111 15'11i 8'111 0 
Guatemala 28'111 71CW. 97'111 52'111 22'111 28'111 55«111 15«111 $1,071 0.87 28'111 39'111 510 74'1L 22«111 5'111 0 
~OndurH 33'111 83'111 97'111 54'111 21'111 19'111 41'111 15'111 $582 0.52 12'111 44'111 4.90 114'111 33'11i 12'11o 0 
Mexico 34'!1. 53'111 64'11o 63llll 17'11i 7'11o 81'111 21'111 $3,918 0.35 64'111 73'111 3.20 108'111 86'111 8% 0 
Nic&raau. 32'!1. 77'!1. 98'111 22'111 30'111 53'11o 17'111 $434 0.19 9'111 80'111 4.40 72'111 47'111 18'111 0 
Panama 39'!1. 81% 77qj, 64'111 9'111 111111 8'111 $2,391 0.23 17'111 53'111 290 124'111 75'111 8'Mi 0 



Dentro del sector manufacturero. la mujer se concentra en Ia rama textil. donde trabaja el 
46 3 de las que panicipan en la industria. Le sigue ei sector de alirnentos, bebidas y tabaco. 
donde labora el 24 3. En algunos de los paises del estudio la concentraci6n es bastante 
mayor. En Bolivia. El Salvador y Honduras. mas del 403 de las mujeres activas en el 
sector manufacturero trabaja en la rama de alirnentos: mientras que en Chile y Colombia. 
alrededor del 603 labora en la rama de textiles (Figura 3.11). 

Debe resaltarse el aspecto de la segmentacion por genero que existe. no solo en relacion a 
los sub-sectores en donde se concentra la mujer, sino en relaci6n al tipo de actividad que 
desempefia dentro de la rama industrial. En el caso de Chile. un est'1dio reciente de la OIT 
muestra que la discrirninacion contra la mujer depende de tres factores: (1) el tamaiio de la 
empresa a mayor dimension. menor presencia femenina: (2) las mujeres se concentran en ias 
ramas textil. vestuario y cueros. alirnentos, bebidas y tabaco; y (3) por categoria ocupacional 
la participacion femenina es mayoritaria en las areas administrativas. de ventas y de servicios 
(Abramo. 1994). 

Los procesos de reconversion industrial y de modernizacion tecnol6gica no parecen haber 
alterado la tradicional division del trabajo por generos en la region, ni dentro del sector. En 
un estudio realizado por la OIT en 17 empresas chilenas se detect6 que la modernizaci6n en 
las empresas industriales consideradas no ha abieno a las mujeres mayores oportunidades de 
entrada a nuevas profesinnes (Abramo y Armijo, 1994). 

Por otra pane. varios esrudios realizados en la region indican que las mujeres que trabajan 
en el sector manufacturero lo hacen en los puestos de menor calificaci6n, productividad e 
ingresos. Los cambios tecnol6gicos y el proceso modemizador no parecen tener efectos 
positivos sobre la posici6n de la mujer trabajadora en el sector. 

2.2 C01'1EXTO ECONOMICO E INDUSTRIAL 

Interesa conocer las caracteristicas del proceso de desarrollo econ6mico e industrial para 
detenninar loc; factores de demanda por fuerza de trabajo que in.::iden en la panicipaci6n 
femenina en la ac.tividad econ6mica y. en panicular. en la actividad manufacturera. 

Los paises de la ALC se encuentran en etapas distint.as de desarrollo. y los niveles c!e 
producto varian. El PIB per capita promedio de la regi6n es de aproxirnadamente US2.270. 
con una variaci6n significativa entre paises. El minimo de US$234 corresponde a Haiti y 
el rruixirno de US$13.812 a Bahamas. Las diferencias en e: nivt;l de desarrollo de los paises 
inciden en la panicipaci6n de la poblaci6n en la fuerza de. trabajo y. en especial, de las 
mujeres. Por otro lado, los distintos grados de desarrollo del sector industrial de los paises 
se reflejan en la contribuci6n del sector al PIB y en la panicipaci6n de las exportaciones de 
productos manufacturados en el total de exportaciones. 

En la decada de los 80. la adopci6n de politicas de ajuste cor.dujo a una recesi6n intema de 
las economias de la region. Por otra pane, el efecto de las devaluacil)nes monetarias. 
consecuencia de la crisis por la deuda externa, junto con la recesion. favoreci~ron la 
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transformaci6n de la estrucrura productiva. EI cambio se caracteriza por la r ~structuraci6n 
de empresas. la desaparicion de algunas y la formacion de otras. asi como por d crecimiento 
y la diversificaci6n de las exponaciones y el aumento de la competitividad. 

Entre 1980 y 1991 las exponaciones industriales de la region se expanden a una tasa anual 
del 7 3, pero en Mexico y Chile los aumentos fueron de 17 3 y IO 3 . respectivamente. Este 
dinamismo se di6 en un contexto de lento crecimiento de la producci6n industrial y result6. 
casi siempre. en aumento de la importancia de las manufacruras en las exponaciones totales. 
Un tercio de las exponaciones de la ALC son de productos manufacturados y los paises con 
mayor volumen son Mexico (643), Brasil (553) y Jamaica (653). 

La estructura productiva del sector manufacturero es bastante homogenea. La producci6n 
de alimentos, textiles y vestuario es la mas imponante y representa el 463 de la producci6n 
manufacrurera, mientras que el sector metalmecinico representa solo el 11 3 de la producci6n 
industrial. Sise observan las diferencias de esta estructura entre los paises. se concluye que 
Mexico. Brasil y Trinidad Tobago gozan del ilivel de desarrollo mas avanzado. En estos 
paises la producci6n metal-mecaruca alcanza a porcentajes de 213 (Mexico), 233 (Brasil) 
y 423 (Trinidad y Tobago) del total de la producci6n industrial. 

Aunque lo anterior indica un estado relativamente avanzado de desarrollo industrial, no 
refleja mayor participaci6n femenina en el sector. Algunos esrudios de casos muestran que 
a medida que las tecnologias son mas sofisticadas, son hombres quienes se incorporan a esas 
actividades. Sin embargo, las cifras esquematizadas en la Figura 3.12 muestran una 
interesante participaci6n de la mujer en sectores tales como el quimico, (en Costa Rica, 
Panama y Honduras) y el de papel y la industria editorial (en El Salvador. Colombia y Costa 
Rica). En Mexico. las mujeres se ban incorporado como maquiladoras en la industria 
electr6nica, aunque su inserci6n es precaria y esta caracterizada por bajos niveles de 
remuneraci6n, contratos temporales, ausencia de protecci6n social e imposibilidad para 
sindicalizaci6n y negociaci6n colectiva (Arriagada, 1994). 

En la decada del 80 se produce, junto con las politicas de ajuste y de apenura comercial. un 
cambio significativo en el papel del Estado, pasando de una situaci6n paternalista a un rol 
secundario. El grado de intervencionismo estatal se mide por la panicipaci6n del gasto 
publico en el PIB. El gasto social refleja el grado de influencia y de compromiso del Estado 
en el desarrollo de los recursos humanos. 

En los paises de ia ALC el gasto social represcnta aproximadamente el 18 3 del gasto 
publico. No obstante, la proporci6n alcanza 50% en el caso extremo de Uruguay, 393 en 
Argentina, y solo 1.43 en El Salvador. Los gastos en educaci6n son en promedio 14.63 
del gasto publico, con variaciones entre los paises, desde un minimo de 3 3 en Brasil hast3 
un maximo de 213 en Peru. La tendencia actual. sin embargo, es a la privatizaci6n de la 
educaci6n y la salud, lo que reduce el gasto publico destinado a estos rubros. Las 
implicaciones de esta dinamica para la mujer no han sido analizadas. pero si se tiene en 
cuenta que ella se concentra en los grupos con menor calificaci6n y menos ingresos, los 
efectos negativos no son dificiles de prever. 
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2.3 CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS 

El concexto social y demogr.ifico de los paises detennina la magnitud y calidad de los 
recursos humanos potenciales que pueden ser utilizados en el proceso de desarrollo 
econ6mico e industrial. 

En la ALC en 1990. los recursos humanos potenciales disponibles para el desarrollo alcanzan 
a 460 millones de personas y aproximadamente la mitad de ellas son mujeres. Durante las 
ultimas decadas se produce una migraci6n femenina desde las zonas rurales a las urbanas en 
busqueda de empleos remunerados. En la actualidad, el 603 de la poblaci6n total es url>ana, 
con enormes variaciones entre paises, desde un minimo en los paises de Centro America, con 
porcentajes entre 403 y 503, hasta un maximo en Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, 
con porcentajes entre 863 y 90%. La poblaci6n urbana tiene mejor y mayor acceso a 
servicios basicos de salud, educaci6n y vivienda. Cerca del 603 de la poblaci6n est.a en 
edad de trabajar (15 y 64 aiios}. 

Por lo general, la esperanza de vida de las mujeres latinoamericanas es mas larga que la de 
los hombres. Entre 1970 y 1990 la esperanza de vida de las mujerP.s se a;arga en 7 aiios, 
pero la tasa de fecundidad se reduce. Para el periodo 1990-95 se estima una tasa de 
fecundidad en la region de 3 niiios por mujer, pero, nuevamente, las disparidades entre los 
paises y dentro de cada pais, para zonas urbanas y rurales y para los distintos estratos de 
ingresos, son enormes. Guateiru.1a, Honduras y Nicaragua tienen una tasa de fecundidad 
superior al promedio, del order. de 6 niiios por mujer. La edad del primer matrimonio es 
una variable que se asocia con la tasa de fecundidad y con el tamaiio de la fuerza de trabajo 
industrial femenina, debido a que una proporci6n considerable de esta proviene del grupo 
etario de j6venes y solteras. Por otra parte, la edad en que las mujeres contraen rnatrimonio 
ha aumentado, lo que favorece su inserci6n al mercado Iaboral. El promedio de edad para 
contraer matrimonio es 22.4 aiios, con no muchas diferencias entre paises. La excepci6n es 
Jamaica, donde la edad del primer matrimonio es casi 30 aiios. 

Otra variable que incide .~n la participaci6n femenina en la fuerza de trabajo es su posici6n 
en cl hogar. Las mujeres cabeza de familia enfrentan mayores obstaculos para acceder a un 
empleo remunerado por la mayor carga de trabajo que implica el compatibilizar sus papeles 
de trabajadora con sus labores domesticas. EI porcentaje de hogares encabezados por 
mt:.jeres ha aumentado en el ultimo decenio en casi todCJs los paises. en especial en las zonas 
ur'oanas. Las causas que se arguyen son: Ia migraci6n predominantemente femenina a las 
ciudades a partir de la decada de los 60, lo que cre6 un desequilibrio demografico entre los 
si:xos en las zonas urbanas y dej6 un excedente de mujeres; la alarmante tendencia de la 
fecundidad entre las adolescentes solteras; y la erosion del sis.tema de familia ampliada 
(Buvinic 1994). 

Los logros educativos en la ALC tient!n estrecha relaci6n con el nivel de desarrollo de los 
paises, situacion que ha favorecido a las mujeres. Las disparidades entre ambos sexos no 
exceden el 153 (De Vanzo y Haaga 1991, citado por Cartaya 1994). Sin embargo, en los 
paises rurales de la region aun hay brechas importantes, especialmente donde hay alta 
proporci6n de pohlacion indigena, como Bolivia y Guatemala. Mas que una diferencia 
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cuantitativa existe en la region un problema de calidad y orientaci6n de la educaci6n. En 
casi todos los paises hay :liferencias muy pronunciadas en los tipos y campos de educacion 
escogidos por los hombres y por las mujeres. 

2.4 CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO POLITICO E INSTITUCIONAL 

La decada de los 80 se caracteriza en la region por una creciente consolidaci6n de sus 
procesos democraticos, lo que se traduce en una mayor participaci6n politica de la poblaci6n. 
Simultaneamente los paises enfrentan procesos econ6micos que producen un mayor 
empobrecimiento, lo cual afecta con mayor intensidad a las mujeres. La organizaci6n de 
mujeres se convierte en un elemento para buscar soluciones para atender ios problemas mas 
urgentes. Aunque limitado a la esfera de las necesidades basicas, este movimiento social 
formula propuestas para ampliar la ciudadania y participaci6n femenina (Facio 1994). 

La constituci6n garantiza los derechos de los individuos y de los grupos socfales y la 
existencia de leyes e instituciones dirigidas a proteger y favorecer los intereses de la mujer. 
Es importante atraer la atenci6n piiblica sobre los asuntos femeninos y contribuir a poner en 
ejecuci6n los cambios deseados. Por otra pane, la integracion de la dimension de genero en 
los planes nacionales de desarrollo se necesita como marco para fijar las metas. 

En la ALC, dentro de la estructura estatal y politica se observa un leve aumento en la 
participaci6n de la mujer, especialmente en los niveles regionales y locales, gracias a los 
procesos democratizadores y descentralizadores del Estado. En el Divel central se ha hecho 
un esfuerzo por atender la tematica, pero el acceso a los cargos de direcci6n en los poderes 
estatales continiia restringido y solo por excepci6n Hegan mujeres a cargos relevantes en la 
toma de decisiones. 

En promedio, la participaci6n femenina en los parlamentos latinoamericanos alcanza un 7 3 . 
Costa Rica ostenta el porcentaje mas alto (12.23) y Uruguay el mas bajo (4.63). En 
aquellos paises con congresos de dos camaras, la participacion femenina, en general, es 
proporcionalmente mas alta en las camaras de diputados (Brasil, Mexico, Uruguay, 
Paraguay, Repiiblica Dominicana y Venezuela) queen el senado. No obstante, en Argentina, 
Bolivia y Chile, ocurre la situacion inversa (Facio 1994). 

En Latinoamerica, de los tres poderes, el Judicial alberga un promedio de participaci6n 
femenina bastante mas alto que los otros dos. Pareciera, sin embargo, que el nivel superior 
es mas excluyente; solo seis mujeres ban sido nombradas magistrados de la Corte 
Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, 
Venezuela, Puerto Rico y Panama. (Facio). En Colombia una mujer ocup6 recientemente 
la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. 

A partir del retomo a la normalidad democratica, los partidos politicos latinoamericanos 
incluyen en sus programas y plataformas electorates asuntos relacionados con las necesidades 
inmediatas de la mujer, apelan a los derechos humanos y reconocen la relevancia de su 
participaci6n en los nuevos espacios. 
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La participaci6n politica de la mujer puede ser entendida tomando en cuenta variables como 
el mimero de mujeres inscritas en partidos politicos. en organizaciones de base, en sindicatos. 
en el gobiemo. etc. Sin embargo, ellas hacen politica y participan dentro de la sociedad civil 
de otra forma. mediante acciones en causas sociales. comC\ la obtenci6n de vivienda. centros 
de cuidado infantil, puestos de salud, etc. 

Un fen6meno limitante de la participacion femenina esca en los espacios de mayor 
responsabilidad en los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial yen los partidos politicos. 
Si bien las normas constitucionales de los paises de la region ban adoptado el principio de 
la igualdad entre hombres y mujeres, el problema se produce en los hechos. 

Por lo demas, casi todos los paises de la region han ratificado las Convenciones 
Internacionales sobre todos los tipos de discriminaci6n contra la mujer. Los gobiemos han 
establecido instancias a nivel nacional, dedicadas a ios asuntos de la mujer, dentro de la 
estructura del gobiemo y en las dependencias judiciales (oficinas de la mujer. institutos, 
mlDlsterios o conseJenas). Estas instituciones no ban tenido desarrollo importante ni 
protagonismo relevante, sino mas bien ban mantenido el tema de la mujer en la agenda 
publica. En algunos paises, como Chile, Venezuela y Honduras, estas instituciones tienen 
el caracter de Ministerio; en otros, como Colombia, de Consejeria Presidencial. 

En el Caribe tambien se ban creado estructuras nacionales para la mujer dentro del Estado; 
sin embargo, en su mayoria se consideran como un fracaso, debido a presupuestos 
insuficientes, falta de personal, responsabilidad sin autoridad, desvinculaci6n de los 
ministerios, y otras rezones. 

La Convenciun sobre Discriminaci6n Laboral (OIT 111) ha sido ratificada por la mayoria de 
los paises de ALC. Sin embargo, Peru y Brasil no lo ban hecho. Por su pane, El Salvador. 
Guatemala, Honduras, Paraguay y Trinidad Tobago no ban ratificado ninglin convenio. No 
obstante, el problema principal en la region no esta en si se ratifica o no la Convencion, 
sino, mas bien, en su nivel de cumplimiento, el cual es practicamente nulo. Aun falta en la 
region cierto grado de sensibilizaci6n sobre el tema de los derechos de la mujer y, en 
general, de los trabajadores. El debilitado poder de negociacion de los sindicatos de 
trabajadores y la escasa representaci6n f emenina, son algunos de los obstaculos al 
cum?limiento de estos convenios. La discriminaci6n contra la mujer trabajadora se 
manifiesta en ALC a traves, no solo del diferencial salarial, sino tambien por el tipo de labor 
que se le encomienda. 

La region atraviesa un periodo de transicion en el cual se esta ajustando paulatinamente el 
derecho a la realidad economica y politica. Cambios en la legislacion familiar tendran 
influencia en la forma como la mujer acceda al proceso de desarrollo. Este reconocimiento 
debe relevar su importancia como jefa de hogar y en el mercado de trabajo. 

2.5 DETERMINANTES DE LA PARTICIPACION ECONOMICA 
E INDUSTRIAL DE LA MUJER 

Los resultados del analisis de correlaci6n se resumen en esta secc1on a traves de las 
relaciones entre lo:-, indicadores que caracterizan a los distintos si~temas y a la 
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interdependencia de los indicadores dentro del mismo sistema. Debido a que las 
correlaciones no explican las relaciones causales. la interpretacion de los resultados es s0lo 
una indicaci6n de la fuerza y no de la direcci6n de estas relaciones. 

2.5.1. Relaciones entre los sistemas 

El aruilisis de correlaci6n muestra una fuene interrelacion entre los indicadores que 
caracterizan la situaci6n del merr.ado de trabajo (Sistemas I y II) y los que caracterizan la 
ofena de trabajo (Sistema IV). Variables como la edad del primer matrimonio. la tasa de 
fecundidad y el acceso a la educaci6n. influyen en mayor o menor grado en la disparidad.: 
en la panicipaci6n de hombres y rnujeres en el empleo. en la categoria ocupacional yen la 
rama industrial manufacrurera. 

La panicipaci6n femenina en la actividad econ6mica presenta una alca correlaci6n con la edad 
promedio en que las mujeres contraen matrimonio. Miencras mas avanzada la edad en que 
se casan. mayor es su panicipaci6n en el mercado de trabajo. La edad en que se contrae 
matrimonio tambien se correlaciona fuenemente con las disparidades entre hombres y 
mujeres en la participacion en el sector terciario (-0.66) yen posiciones gerenciales (-0.71). 
En ambos casos a mayor edad de casamiento se observa una menor difereocia en la 
panicipacion en estos grupos ocupacionales seglin genero. 

Este hecho puede e~plicarse como una consccuencia de la menor carga domestica que tiene 
la mujer soltera. y. per lo canto. ella tiende a ser considerada en forma mas equitativa con 
los hombres desde el punto de vista del mercado de trabajo. 

La tasa de fecundidad. contrariamente a los esperado. no presenta una correlaci6n 
significativa con la tasa de actividad. sino mas bien ir.fluye en que categoria ocupacional la 
mujer se inserta, yen los niveles de disparidad entre hombres y mujeres. A niveles altos de 
fecundidad la mujer tiende a insertarse en ocupaciones que requieren menor calificaci6n. 
menos responsabilidad. con menor productividad e ingresos mas bajos. como vendedoras; 
y menos en actividades calificadas. como oficinistas. 

Las variables indicativas de Ios niveles educativos de la poblacion resultan muy 
correlacionados con Ia categoria ocupacional de las mujeres. La variable indicativa de exito 
en la educaci6n primaria. numero de aiios cursados en la educaci6n primaria. se correlaciona 
positivamente con la tasa de ocupaci6n de la mujer, y negativamente con la panicipaci6n de 
la mujer en la actividad econ6mica, como familiar no remunerado. como vendedora y como 
trabajadora por cuenta propia. A mayor numero de aiios de educacion primaria completos. 
la mujer tiene un mejor acceso al mercado de trabajo. Por otro lado. a mayor nivel 
educacional, es decir mientras mayor sea la matricula femenina universitaria, menor es su 
panicipaci6n en el sub-sector de servic:os personales. 

lndicc quc mide la disparidad cntrc gencros para difercntes indicadores. Sc calcula como ((masculino • 
femenino I masculino) (· 1).) Valores ncgativos indican que la disparidad cs1a a favor dcl hombre; 
posi1ivos a favor de la mujcr. 
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Se encomraron ahas correlaciones erure los indicadorcs que caractcrizan el mercado laboral 
(Sistema I) y los que caracterizan el contexto ecooomico c industrial. Las correlaciones mas 
significativas corresponden al PIB per capita y la panicipaci6n femenina como vendedoras 
y como oficinistas. A mayor nivel de desarrollo medido por el PIB. las mujcres panicipan 
menos como vcndedoras y mas como oficinistas. A su vez. al aumeruar el producto 
manufacrurero. la mujer ticode a emplearse menos en actividades por cuenca propia. La tasa 
de crecimiento del PIB resulta una variable quc se correlaciona fuencmeote con la 
panicipaci6n femenioa en actividades de baja productividad. A mayor tasa de crecimiento 
del PIB. las mujeres trabajan menos por cuenta propi4 y como vendedoras. 

Una de las correlaciones significativas es la de la panicipaci6n del sector manufaaurero en 
el PIB con la disparidad erure hombres y mujeres en trabajos de oficioa. Al aumentar la 
panicipaci6n del sector manufacrurero en el PIB esra disparidad se accnnia. La 
inrerpretaci6n parece ser que al crecer el sector. las mujcres se emplean en puesros 
administtativos de menor calificaci6n. Al aumcntar la producci6n industtial la disparidad 
entre los generos se acenhia; pero si la produccion es para la exponacion. cs dccir. si 
aumeman las exponacioncs dcl sector. entonces la disparidad por genero se reduce. 

Se encont:rO una correlaci6n imponante entre los indicadores representativos de las 
caracteristicas de la fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo industrial. Asi mismo. se 
encontr6 una fuene correlaci6n erure la tasa de crecimicnto de la participacion femenina en 
la fuerza de trabajo y la panicipacion femenina en el sector metalmecinico. 

De otto lado, la participaci6n en la actividad econ6mica result6 fuenemente correlacionada 
con los niveles de representaci6n parlamcntarfa. Si se considera esta variable como una 
muestra del nivel de desarrollo instirucional y de sensibilizaci6n de genero. se deduce que 
la participacion politica femenina es un factor determinanre de la forma de inserci6n de la 
mujer en el proceso de desarrollo. Las correlaciones encontradas llevan a establccer que a 
mayor represemaci6n femcnioa hay una mejor insercion laboral de la mujer: aumenta la 
panicipaci6n de la mujer en puestos profesionales y recnicos (correlaci6n de 0.91) y 
disminuye la disparidad seg6n genero en los puestos profesionales (correlacion de -0.94). 

Finalrnente, se observ6 una alta correlaci6n entre el gasto publico destinado a las necesidadcs 
basicas y la rasa de fccundidad (-0.77). Hay tambien alta correlaci6n entre el indice 
inregrado de pobreza y la disparidad por genero en la panicipaci6n en educacion universitaria 
(0. 76). Correlaciones no tan altas (0.56) se observan entre el gasto piiblico y la disparidad 
entre generos en la panicipaci6n en la educaci6n secundaria yen la universitaria. En cl caso 
de la cobertura de educacion primaria, a mayor gasco publico se observa menor disparidad, 
y mayor panicipaci6n en la educaci6n universitaria. 

La tasa de crecimiento del PIB per capita se correlaciona con el numero de aiios de 
educaci6n primaria cursados por las mujeres. Tambicn esta ultirna variable se correlaciona 
con la panicipacion de las exponacioncs en el producto. 

2.S.l Relaciones intra-sistema 

Se encontr6 una fuene correlaci6n entre la tasa de ocupaci6n f emenina y la disparidad entre 
hombres y mujercs en la panicipaci6n en el cmpleo (-0.79), y entre la tasa de panicipaci6n 
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en la actividad ecooomica de la mujer y la disparidad entre los generos en esta panicipacion. 
Es decir. a mayor Divel de empleo femenino sc Qbserva una reduccion en la disparidad encre 
hombres y mujercs. 

En los indicadores del comexto econ6mico se encomr6 una alta correlacion encre la tasa de 
crecimiento Jel PIB y la tasa de crecimiemo del Valor Agrcgado Manufacrurero (0.66). y 
encre el crecimiento dcl V AM y el V AM per capita (0.91). Ademas. Ia tasa de crecimiemo 
del PIB se correlacioca positivamente con el PIB per capita y negativamente con la 
participaci6n del sector agricola en el producto. 

En relaci6n con los indicadores socio-demogr.ificos se encontr6 alta correlaci~n negativa 
encre la tasa de fecundidad y el nUmero de aiios aprobados en la escuela primaria. la edad 
media del primer matrimonio y el mimero de hogares liderados por mujeres: y positiva encre 
el nivel de urbanizat:i6n y el acceso a la educacion primaria. 

2.5.3 Inftuenda de disparidades de geoero 

La disparidad de genero presema una alta correlaci6n negativa con el empleo de la mujer en 
el sector manufacrurero (-0.94). Tambien se enconttaron correlaciones negativas altamente 
significativas emre la disparidad de genero y la participacion en actividades del sector 
terciario (-0.83). en la categoria de profesionales y tecnicos (-0.73) y en el sector 
metalmecinico (-0.84). Estos datos suministran cvidencia empirica de la necesidad de 
disminuir disparidades para aumentar la panicipaci6n femenina en la industria y en sectores 
de prioridad. 
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Figura 2.2 

• 2. 1 .3. Tasa de participac1on femenina en 
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CAPITULO m 

PATRONFS DE PARTICIPACION DE LA 
MUJER E.'t EL SECTOR MANUFACTURERO REGIONAL 

3.1 EL l\IETOOO 

La clasifICaCi6n mediame el uso de tecnicas de anatisis multivariables como •clustering". 
aplicada en este trabajo pcnniti6 agrupar paises que prescntan caracteristicas similares en el 
ambiente socio-econOmico. industrial. politico y legal. dentro del cual sc insena el trabajo 
de la mujer; Del mismo modo. esta metodologia hizo posible detectar restricciones y 
factorcs positivos que facilitan el diseiio de estrategias y de acciones especificas para cada 
grupo. De esta forma. las estrategias y programas de acci6n no son de naturaleza generica. 
si no que responden a las necesidades de cada patron y grupo de paises. 

Esra tecnica de anilisis tiene ventajas sobre ocros mecodos de clasificaci6n que utilizan en 
forma independieme indicadores geogr.ifICOS. sociales, ecooomicos o politicos. Al scr 
multivariable considera simultioeamente un mimero grande de indir..adores. permitiendo una 
evaluaci6n mas imegral de la panicipaci6n de la mujer. medida por el efecto y la interacci6n 
de los sistemas que conforman el modelo conceptual. 

El anilisis se realize> siguiendo la secuencia metodol6gica descrita en el Recuadro 2. La 
selecci6n final de indicadores sc bas6 en resultados de correlaciooes multiples y de anilisis 
factorial. 

La selecci6n final de indicadores se realiz6 sobre la base de resultados de a11.ilisis estad!sticos 
de correlaciones multiples y de factores jumo con el Divel de cobertura de la informaci6n. 

Se seleccionaron 32 indicadores representativos de los seis sistemas discutidos en cl Capirulo 
Il. El Cuadro 3. I . • comicne los valores promedios regionales y por grupo para los 
indicadorcs utilizados para el anilisis de "cluster". 

Las figuras I a 10 permiten ilustrar las caracteristicas mas espccificas de cada "cluster" y 
facilitar Ia comparaci6n cmre "clusters". La comparaci6n r.s bidimcnsional. Una dimension 
mucstra cuanto varian los valores promedio de los indicadorcs de cada "cluster" en relaci6n 
a una media regional de ccro y una varianza de I . La otra dimension muestra c6mo estas 
dcvariaciones varian para cada grupo facilitando la comparaci6n entre ellos. 
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Cuadro 3.1. V•lorH Promedlo• ReglonalH y por Grupo para loa 32 lndlcadorH 

lndlcador Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
1.1.1 PEA femenina (15+ > 290/o 400/o 380/o 
1.1.7 Particioacion femenina en la PEA del sector terciario 800/o 70% 70% 
1.2.1 Tasa de emDleo femenina en PEA 88% 92% 96% 
1.2.5 Tasa de carticioacion femenlna en el sector terclarlo 82% 780/o 890/o 
1.2.7 Tasa de oarticioaclon femenlna en servicios 630/o 55% 52% 
1.3.1 Tasa de auto-empleo femenino 12% 17% 23% 
1.5.1 Tasa de oar.lcioacion femenina en oosiclones tecnicas y profeslonales 18% 150/o 80/o 
1.5.3 Tasa de Dartlcipaclon femenlna en posiclones admlnlstratlvas v aerenclales 2% 2% 2% 
1. 5.13 Tasa de oartlcioaclon femenlna en ventas 15% 19% 23% 
1.5.15 Tasa de Dartlcipaclon femenlna en servlclos 34% 27% 23% 
2.1.1 Tasa de oarticipacion femenlna en manufacturas <PEA> 13% 190/o 22% 
2.1.3 Tasa de oarticioaclon femenlna en empleo manufacturero 130/o 200/o 190/o 
2.1.11 Muier ~rumpleo manufacturero sobre empleo total manufacturero 25% 34% 350/o 
3.1.2 Particicacion del sector aaricola en el PIB 80/o 140/o 180/o 
3.1.4 Particioacion del VAM en el PIB 170/o 21% HS% 
3.1.9 PIB per capita $3,230.57 $1,921.97 $913.00 
3.2.2 Particlpacion de manufactures en exoortaclones 18% 22% 27% 
3.2.3 Particicacion de los s11b-sectores 31 v 32 en total VAM 350/o 480/o 48% 
3.2.4 Particioacion del sub-sector 38 en total VAM 10% 8% 70/o 
4.1.4 Fe~ilidad total (naclmlentos por muJer) 3.00 3.25 4.80 
4.2.2 Tasa de matric~la primaria femenina sobre ooblacion edad resoectiva 141% 1010/o 1090/o 
4.2.4 Tasa de matrlcula secundaria femenina sobre ooblacion edad resoectiva 810/o 590/o 240/o 
4.2.6 Tasa de matricula terclaria femenlna sobre ooblaclon edad resoectiva 10% 80/o 2% 
4.2.12 lndice de eficiencia escuela orimaria 82% 80% 82% 
5.1.1 Reoresentaclon femenina oartamentaria sobre total miembros oarlamentarlos 70/o 6% 80/o 
6.1.3 Ratificacion Convencion OIT 111 • 1.50 1.00 0.00 
6.1.4 Ratificacion Convencion OIT 158 • 0.50 0.33 0.00 

lndicadores de dlsparidad (·es a favor de hombres:+ es a favor de muJeres) 
1.1.2 lndice disparidad M/F en PEA (15+) ·0.58 ·0.33 ·0.48 
1.1.8 lndice disparidad M/F en PEA del sector terclarlo ·0.35 ·0.40 ·0.21 
1.2.2 lndice disoaridad M/F en tasa de emoleo femenlno ·0.80 -0.37 ·0.54 
2.1.2 lndice de disoaridad M/F en manufacturas (PEA) ·0.83 ·0.38 ·0.14 
2.1.4 lndice de disoaridad M/F en manufacturas (empleo manufacturero) ·0.86 ·0.49 ·0.39 

• Variable proxy. escala o • 2 
.. No hay explicacion dlsponible para este valor alto. 

Grupo 4 Grupo 5 Region 
40% 61 O/o 410/o 
64% 73% 71% 
86% 780/o 87% 
770/o 73% 780/o 
85% 840/o 80% 
10% 8% 14% 
180/o 11% 13% 
2% ~% 2% 
14% 18% 18% 
20% 27% 28% 
13% 10% 15% 
16% 23% 18% 
32% 42% 33% 
80/o 8% 11% 
18% 13% 17% 

$3,817.75 $3 853.21 $2 707.30 
490/o 01'\li' w-. "/O 35% 
330/o 490/o 43% 
29% 130/o 14% 
2.93 2.25 3.21 
107% 127% 117% 
840/o 92% 80% 
40/o 1.12 .. 28% 
70% 88% 77% 
90/o 80/o 8% 
0.87 1.00 0.83 
0.00 0.00 0.17 

·0.48 ·0.11 ·0.39 
·0.30 0.40 ·0.17 
·0.49 ·0.19 ·0.44 
·0.51 ·0.21 ·0.38 
·0.53 ·0.19 ·0.45 



3.2 LOS GRLroS 

SOio 18 de los paises de ALC disponen de los datos estadisticos necesarios para calcular los 
32 indicadores escogidos. Se identificaron cinco patroncs de participacion. dentro de los 
cuales se agtuparon los ptoises. 

A continuacion se nombran los paises que integran cada grupo y se describe brevemente cada 
uno de los patrones identificados. 

Grupo 1: Chile, Panama, VenezueJa, Argentina 

Paises con base industriai solida y un alto nivel de PIB per capita. La participacion de la 
mujer en la economia y en manufacturas es mas baja que el promedio regional y los 
indicadores de disparidad M/F son los menos favorables a la mujer. 

Grupo 2: Colombia, Paraguay, Ecuador, Peni, Costa Rica, Uruguay 

Paises de economia agricola-industrial con participacion femenina diversificada y al nivel 
promedio regional. 3 

Grupo 3: El Salvador, Honduras, Guatemala 

Paises de bajo ingreso. economia agricola e industrial creciente, con la mas alta participadon 
femenina en el sector manufacturero y el nivel mas alto de empleo por cuenta propia, 
principalmente en el area de ventas. 

Grupo 4: Brasil, Mexico, Trinidad y Tobago 

Paises exportadores de manufacturas con alta tecnologia y de petroleo. Alta participacion 
fcmenina en el sector terciario y panicularmente en servicios. 

Grupo 5: Barbados, Jamaica 

Islas del Caribe con un sector manufacturero creciente, fucrtemente orientado a la 
exportaci6n, con la mayor contribuci6n femenina a la economia y los indices de disparidaJ 
en la participacion femenina mas favorables a la mujer. 

La muestra se assume representariva de la region. 
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3.3 PRINCIPALES CARACTERisTICAS DE LOS GRUPOS 

Grupo 1: 

Este grupo incluye dos paises de America Austral. un exponador imponante de petr6leo 
y un pais cennoamericano cuya economia es afectada fuertemente por el canal interocCanico 
que alberga. 

El PBI de este grupo es relativamente alto dentro los cinco grupos. Sin embargo el grupo 
present.a una contribuci6n del V AM al PBI inferior al promedio regional. Baja es la 
contribucion de las manufacturas a las exportaciones tot.ales. Esto podria explicarse por las 
altas exportaciones de petr6leo de Venezuela, la preponderancfa de productos primarios en 
Chile y Argentina y los servicios para el canal y los servicios financieros en Panama. 

La estrucrura industrial de estos paises es atipica para la region en el sentido que la 
importancia relativa de las 4 ramas de alimentos (31), textiles (32), metales (38) es inferior 
al promedio regional. Dos paises de este grupo (Argentina y Panama) son exportadores de 
manufacturas con alta tecn0logia s ( 14 % y 18 ~ del total de exportaciones manufactureras) 
con una tasa de crecimiento anual en estas del 103 (BID. 1992 Report). 

La puesta en marcha de esquemas de integracion como el Pacto Andino y MERCOSUR, a 
los cuales pertenecen Venezuela y Argentina respectivamente, asi como el reforzamiento de 
convenios de comercio entre Chile y Mexico, Venezuela y Colombia deben acelerar el 
crecimiemo de las manufacturas y de los servicios. Las Zonas Fraocas en Chile y Panama 
pueden asi mismo producir aumemos en oportunidades de empleo. En el momento 503 de 
los trabajadores en estas zonas son mujeres. 

Este grupo tiene la mayor matricula primaria en la region, pero est3 cercana al promedio 
regional en secundaria y terciaria. La tasa de fecundidad es inferior al promedio regional 
pero muestra dos sub- patrones: en Chile, Argentina y Panama. el numero de niiios por 
mujer es inferior a 3, mientras que en los paises del Caribe la cifra es cercana a 4. Este 
grupo tiene indicadores medios de condicion social de la mujer medidos por el niimero de 
hogares con jefatura femenina, expectativa de vida al nacer, e indice integrado de pobreza. 

En el campo politico e institucional este grupo esta e--rcano al promedio regional en rerminos 
de representacion en el parlamento. Chile y Venezuela tienen ministerios para asuntos de la 
mujer. Er. Argentina, un sistema de cuotas minimas para la mujer en listas electorales se 
aplic6 a los partidos politicos en la Asamblea Constirucional. Este experiencia debe ser 
estudiada para determinar su extension eventual a otros paises de la region. Todos los paises 
del grupo ban ratificado las convenciones de OIT 111 y 156, pero su ejecuci6n y las 

4 Nlimeros CHU, Clasificaci6n Industrial lntemacior1al Uniforme de todas las actividades econ6micas 
Productos quimicos, medicinales y farmaceuticos, materiales plasticos, maquinaria no-electrica, 
maquinaria elearica y adiwnentos, equipos de transpone, instrumentos profesionales y cientificos, y 
de control. 

22 



reglamentaciones constirucionales que protegen a la mujer son con frecuencia encorpecidas 
por inconsistencias con orras leyes. 

Tai vez la caracteristica mas notable de este grupo es la baja actividad econ6mica de la mujer 
que es s6lo 29 3 . la mas baja de la region. debida aparentemente al bajo \'alor registrado 
para Venezuela. 113. La panicipaci6n femenina en manufacturas es tambien baja. 133, lo 
que puede explicar su alta participaci6n en el sector terciario. 82 3. contra un promedio 
regional de 773. La mujer en este grupo participa mas como profesional o tecnica. que 
como vendedora con relacion a los demas grupos regionalcs. Las figuras 3.11 y 3.12 
muestran para tres paises de este grupo (Argentina. Venezuela y Chile) diversificaci6n en la 
participacion de la mujer en el sector manufaccurero. La mujer no se limita a panicipar en 
los sub-sectores 31 y 32. sino que lo hace tambien en los sectores 34 y 35 (quimicos y otras 
manufacturas). Su contribuci6n al sector metalmecinico (38) es baja. La promoci6n de su 
vinculaci6n a este ultimo sub-sector es importante por tratarse de alta tecnologia. 

El grupo 1 tiene las mayores disparidades M/F en la region. 
El perfil de este grupo se observa en las Figuras 3.1 y 3.2. 
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Figura 3.2 DISPARIDADES MASCULINAS/FEMENINAS 
Grupo 1: Chile, Panama, Venezuela, Argentina 
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GRUPO 2: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Peni, Uruguay 

Este grupo ~omprende tres paises de ingreso medio de la region Andina. un pais 
Centroamericano que presenta el desarrollo social mas alto en la sub-region y dos paises 
pequefios de la zona austral del continente. El grupo presenta caracteristicas comunes 
relativas a una base agricola fuene, y un sector manufacturero relativamente consolidado. 
El grupo es heterogeneo en otros aspectos como el ingreso per capita que flucnia entre 
$1,181 en Ecuador y $3,644 en Uruguay. El perfil de este grupo se observa en las Figuras 
3.3 y 3.4. 

Los sectores primarios y de manufacturas hacen una contribuci6n al PIB mayor que la usual 
en la region. El V A.\if contribuye 183 al PIB y como es de esperarse en economias fuenes 
en agricultura, la panicipaci6n en e~ V AM de las ramas de alimentos, textiles y confecciones 
es relativamente alta; sin embargo el grupo esta por debajo del promedio regional en el 
tamaiio del sector 38, metalmecaruco y electronico. Las manufacturas contribuyen con 22 % 
a las exportaciones, aunque hay variaciones grandes entre los paises del grupo, (33% en 
Colombia y 2 3 en Ecuador). 

Dado el tamafio mediano de los mercados domesticos de este grupo , la integraci6n 
econ6mica resulta de importancia. Colombia, Ecuador y Peru penenecen al Grupo Andino. 
Los tres paises son beneficiaries de APT A y Colombia formar a pane de la zona de libre 
comercio de los 3 con Mexico y Venezuela. Los paises mas pequefios de Mercosur, Uruguay 
y Paraguay deben esperar cambios substanciales en su comercio exterior, en cuanto el 
mercado comun entre en operaci6n. Costa Rica es el pais mas avanzado industrialmente en 
el Mercado Comun Centroamericano y miembro del CBI. El crecimiento del comercio 
exterior promovera expansion agricola e industrial en estos paises. Las Zonas Francas en 
Colombia y Costa Rica, aunque no son grandes, exponan textiles, confecciones, calzado, 
productos metalicos y electr6nicos. Cerca del 403 del empleo en estas zonas es femenino. 

Los indicadores sociales y demograficos del grupo estan cercanos al promedio regional. Los 
paises mas avanzados en este aspecto son Costa Rica y Uruguay. La matricula primaria y su 
eficiencia es alta en el grupo. La secundaria es ligeramente superior a la del promedio 
regional. 

La panicipaci6n en el parlamento es 63. Sin embargo Costa Rica presenta una cifra dos 
veces superior. En todos los paises hay oficinas de la mujer. Peru y Colombia ban 
introducido legislaci6n especial para las trabajadoras domesticas que representan una alta 
proporci6n en el sector terciario. La actividad de la mujer es cercana al promedio regional, 
lo mismo que el empleo general y su panicipaci6n en las diferentes ocupaciones. Se destaca 
la panicipaci6n en el sector manufacturero que es superior al promedio regional (19 % ) 

La panicipaci6n f emenina en sub-sectores industriales en los paises de este grupo es al ta en 
textiles y confecciones (503 a 603 ); media a baja en alimentos; y muy baja en el sub-sector 
metalmecanico y electr6nico. Es interesante el alto empleo femenino en el sub-sector 
maderas y productos de madera en Paraguay. Se registran panicipaciones medias en el sub
sector papel y productos quimicos (34 y 35) para varios de los paises (Figura 3 .12). Este 
grupo, como el anterior. muestra una panicipaci6n diversificada de la mujer en la industria. 
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Las disparidades M/F favorecen a la mujer en la panicipaci6n en la economia y en el 
empleo, es desfavorable a la mujer en el sector te:-ciario. 
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Figura 3.4 
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GRUPO 3: El Salvador. Guatemala. Honduras 

Este grupo es relativamente homogcneo. confonnado por tres paises pequeiios de la sub
region Centroamericana cuyas economias todavia se basan en la agricultura. sin embargo 
tienen una industria creciente. Este grupo tiene el mas bajo nivel de ingreso de los demas 
grupos regionales ($913) yes el de mas bajo grado de urbanizacion. La participaci6n de la 
agricultura en el PIB. 183 es la mas aha de la region. La contribucion de las manufacruras. 
16%. es una de las mas bajas de todos los grupos. Sin embargo. la panicipacion de 
manufacturas en las exponaciones es cercana al promedio regional. 27 CJf • y superior a los 
valores observados en los grupos 1 y 2. La ~-uucrura de produccion industtial de este grupo 
es similar a la del 2: 48~ alimentos. textiles y confecciones y s6lo 7% del sector metal
mecinico y electr6nico. 

Las condiciones sociales y demogr.ificas son precarias: los indices de pobreza son altos en 
Honduras y Guatemala. y el mimero de niiios por mujer alcanza 4.6. el mas alta de todos los 
grupos. Los paises de este grupo tienen los niveles mas bajos de participaci6n femenina en 
la educacion secundaria y terciaria. La manicula primaria es 1093. pero la wa de 
eficiencia es la mas baja de todos los grupos, lo mismo que la manicula secundaria. La 
limitada manicula escolar. la poca eficiencia en la primaria y la alta fecundidad. estan 
altamente correlacionadas en la region con el empleo de la mujer como vendedora y 
trabajadora independiente registrado en alta proporci6n en este grupo. 

La representaci6n de la mujer en el parlamento es cercana al promedio y en Honduras hay 
un ministerio de asuntos de la mujer. En otros paises, estos asuntos son la responsabilidad 
de oficinas y departamentos en ministerios. Los paises de este grupo no ban ratificado las 
convenciones de la OIT. aunque si la CEDA W. La no ratificaci6n de las convenciones OIT 
parece indicar un bajo nivel de sensibilizaci6n por el tema del genero. 

La panicipaci6n econ6mica de la mujer en el grupo 3 es cercana al promedio. las was de 
empleo estin bastante por encima de este. En rerminos de categorias ocupacionales. la 
situacion de la mujer parece estar en desventaja. Las was de empleo por cuenta propia y su 
panicipaci6n como vendedoras son las mas altas de la region y su participaci6n en posiciones 
tecnicas y profesionales es la mas baja. Otra panicularidad, es que tiene el mas alto nivel de 
participaci6n en la fuerza laboral del sector manufacturero. Hay cieno grado de 
diversificaci6n en le empleo femenino en la industria en paises de este grupo. (Figuras 3.10 
y 3.11). 

Aunque los indices de ctisparidad M/F son favorables a la mujer en la fuerza de trabajo y el 
empleo industrial, los indices son desfavorables en la PEA y en la tasa de empleo general. 

El perfil para este grupo se observa en la Figuras 3.5 y 3.6. 
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Figura 3.6 DISPARIDAOES MASCULINAS/FEMENINAS 
G1upo 3: B Salvador. Honduras. Guatemala 
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GRUPO 4: Brasil, Mexico, Trinidad y Tobago 

Esle grupo esti formado por las dos mas grandes economias de la region. los dos paises 
siendo NIE·s y la fuente de la gran mayoria de las exponaciones de alta tecnologia 
procedente de la region. Se les une un exponador mayor de petr61eo. El PIB del grupo es 
el segundo mis alto de los cinco grupos. 

A pesar de que la conrribuci6n del VAM al PIB (18~) es similar a la media de la region. 
la cstructura del sector manufacturero por sub-sectores es notablemente difereme del 
promcdio de LAC. Casi 30% del VAM es producido por el sector 38. metalmecinico. 
mientras que para la region es 12%. En este grupo la producci6n de alimentos. textiles y 
confecciones es relativamente menos importance y se benefician de la madurez de los demis 
sectores. Casi el 50% de las exponaciones de este grupo son manufacturas. 

Tanto Mexico como Brasil ban adoptado estrategias para penetrar mercados extemos. 
Mexico, a traves de NAFfA. est.3. aumentando su acceso a los Estados unidos y el Canada 
y ha tenido exito en atraer inversionistas industriales del exterior. canto de sus socios como 
de terceros paises que ven en Mexico una puena de entrada a ese mercado. Brasil ha sido 
el promotor de MERCOSUR. Las zonas francas son muy importances en Mexico. donde 
practicamente toda la frontera con los Estados Unidos goza de estatus de zona libre y ha 
gozado del crecimiento exponador. Hay 400.000 empleos en las maqui:as. equivalences al 
JI % del empleo manufacrurar. En Brasil. la escala del empleo en estas zonas es menor 
( 117 ,000 empleos) equivalente al 2 % dcl empleo manufacturero. La mis importante zona esca 
localizada en Manaos y se especializa en elcctr6nica. 

El ambiente social y demografico de este grupo no es homogeneo. La fecundidad esca 
cercana al promedio regional (2.9). pero Trinidad. Tobago y Brasil estira bastante por debajo 
y Mexico por encima. 

La oferta de ma.no de obra femenina. medida por las tasas de matricula. es satisfactoria a 
nivel de educaci6n primaria en todo el grupo; sin embargo. hay diferencias en el indice de 
eficiencia de educaci6n primaria, especialmente en Brasil. Por otra parte, la manicula en 
educaci6n secundaria es baja en Brasil y baja en el nivel terciario de los tres paises, en 
comparaci6n con el promedio de la region. 

La actividad econ6mica de la mujer es en el grupo 4 similar al promedio regional. El empleo 
en servicios es mas alto yen manufacturas es mas bajo. El empleo por cuenta propia medido 
en forma indirecta por la tasa de panicipaci6n en servicios es alto. Aproximadamente 503 
de los trabajadores en textiles y confecciones son mujeres y su panicipaci6n en los quimicos, 
papel e imprenta es cercana al 30% sin embargo, en la rama metalmecinica no pasan del 
203. ( Figuras 3.10 y 3.11). las Zonas Fraracas son una fuente importance de empleo 
femenino. panicularmente en Mexico. donde ocupan un tercio de los empleos. 

En el grupo 4. las disparidades M/F son desfavorables a la mujer en todos los casos. (figura 
3.8) 
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La panicipacion de la mujcr en el parlamento es superior al promedio regional. La 
promoci6n de la mujer esta a cargo de oficinas o depanamentos ministeriales. Solamente 
Mexico ha 1atificado la Convenci6n OIT 111. aunque la CEDA W ha sido ratificada por todo 
cl grupo. Subsistcn disparidades entrc las convcnciones y la legislaci6n local. Brasil. sin 
embargo. tiene legislaci6n sobre las coodiciones de trabajo para empleados domesticos que 
protege sus derechos. Nose ha ratificado la Convcncion OIT 156. 

34 



CARAC rERISTICAS DE GRUPO 
Grupo 4: Brasi. Mexico, Trinidad y Tobago 

I 
. • I -- -; -~ 

• • • :•I 
~-

' : : ! I. I 

1.1.1. PEAfemenl.•(15+) 

1.1. 7. Pafici!Atial 1 femenina en II 
PE~ dei sector termno 

1-2.1. Tasa ch empleo riemern en 
PEA 

1-2.5. T3U pmtiap. femlllira sedar 
lercilrio <' ernpeu fem.) 

. 1-2. 7. T.sa pmticip. femenina serviciDs 
""'emp. tl!n:ilr1o fem.) 

1.3.1. Tasa cle-*>4!lnpleo fenienino 
<' en empleD tee.I) 

1.5. t . T asa ,,.tx:ip. fem. 
~- ('emp. fem.) 

1.5.3.Tasa partic. fem. 
adminslrL~ <"" emp. f&fn.) 

, .5. i 3. r .. pmticip remenna en 
venlas ('en empl6o fem.) 

1.5.15. TaA s-ficip. femenina 
SBW:ia5 <' _,..., femenilo) 

i 2.1.1. Tasa de pmticip. femeninl en 
mnacturas (PEA) 

; 2.1.3. Tasa pmticip. fem. empleD 
: ~( .. emp.fem.} 

. 2.1.11. Ll.tjer' en empleo llWIUfac:tur8o 
sabre empllo tdal manufadlnrO 

: 3.1.2. PabtipaciCl1 del PIB en el sedDr 
agricata 

I 

1 
3.1.4. Participlciol • del PIB en el VAM 

i 3.1.9. PIB per r.apila 

. 32.2. Particip1cion de llWUacUaS 
I ., eqior!lciol 11!5 

: 3.2.3. Patic:ipk:ion de las SU>
' sedara 31 y 32 en talal VAM 

1
32.4. Paticipaeion del ~ Ja 

en llltal VAM 

I 4.1.4 Fertilidad flDtal (1 ... imibtito& por 
l mu;er) 
I 

1 42.2. Tasa de matric:l8 prWnaria 
! femenina IObre pobllCiort edad 

4.2.4. Tasa de ;nalricW SIQPlaria 

femenina sabre~ r.iad 

; 4.2.6. Tasa de malricuta terciaria 
femenina sobm poblllcion n.d 

4.2.12. lndioe de eficiencia escuela 
primlria 

5.1.1. RepresenAcion femenina 
pa1amlnlarill IObre tdal miembroa 

I 6.1 .3. RlllifaciOn Convencion OIT 111 
I 

! I 6.1.4. Ralific'ICO! Convencion OIT 156 : ! I II -- : I i I I 

~--!---~----+--- -. ----' --+---------_..;_---~ 
·2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 .'?.5 

35 ' 



Figura 3.8 DISPARIDADES MASCUUNAS/FEMENINAS 
Grupo 4: Brasil. Mexico. Trinidad y Tobago 
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GRUPO S: Barbados, Jamaica 

Ambos paises son islas del Caribe. Como en el ca.so de otras islas de la sub-region las 
economias estin orientadas hacia los servicios. y esta caracteristica sumada al hecho de que 
los sistemas politicos. educativos e instirucionales son de tradici6n britanica. hace que este 
grupo sea muy diferente al promedio regional. 

El grupo 5 es el menos industrializado de la region y tiene la menor participaci6n de la 
agriculrura en el PIB de todos los grupos estudiados. La estructura del sector manufacturero, 
medida por la tasa de pmicipacion de las ramas alimentos, textiles, y confecciones. y 
productos metilicos. es cercana al promedio regio1ul. Sin embargo la industria esti muy 
orientada a la exportacion. 62 3 de sus ventas al exterior son manufacturas. Este hecho esti 
asociado con la existencia de Zonas Francas, especializadas en confecciones y producros 
alimenticios. Entre 1978 y 1989, el empleo femenino en Jamaica creci6 de 1.000 a 15,000 
(Robbins.1990). Adicionalmente. estas zonas estin atrayendo actividades relacionadas con 
procesamiento de datos . 

Barbados y Jamaica difieren grandemente en ingreso per capita ($6,419 y $1,287) 
respectivamente. Esta diferencia tiene consecu.encias en terminos del ambiente demografico 
y social. Barbados tiene una de las tasas de fortilidad menores {1.8), mientras que Jamaica 
esti cercana al promedio regional. Jamaica tiene ademas un indice de pobreza relativamente 
alto y una proporcion alta de hogares con jefatura femenina. Sin embargo, ambos paises 
tienen buenos indicadores de cobertura y calidad de la educacion femenina en los tres niveles. 
La matricula femenina en secundaria y terciaria es dos y tres veces superior al promedio 
regional. 

Las mujeres en Jamaica tienen 143 de los puestos en el parlamento. Solamente la 
Convenci6n 111 ha sido ratificada en este grupo. 

El acceso de la mujer al mercado de trabajo y al sector manufacturero es muy superior al 
promedio regional. La tasa de actividad es del 613 y 423 de las mujeres trabajadoras estcin 
empleadas en la industria. En terminos de categorias ocupacionales, los resultados son 
mixtos: la proporci6n de mujeres en administracion y gerencia, es mayor pero menor en las 
ocupaciones profesionales y tecnicas con respecto al prornedio regional; la proporci6n de 
empleadas por cuenta propia es la mitad del promedio regional, la de servicios es la mas alta. 
Las tasas de desempleo en la mujer son mas altas que para los hombres (243 y 113). 

Las disparidades M/F en la fuerza de trabajo y en el empleo son las mas favorables a la 
mujer de todos los grupos (Figura 3.10). Estas coinciden con la correlaci6n positiva 
encontrada a nivel regional entre el aumento de la produccion manufacturera orientada a la 
exportaci6n y la reducci6n de las disparidades de genero en el sector manufacturero. Sin 
embargo, estas relaciones nose observan en el Grupo 4, exportador de manufacturas de alta 
tecnologia. 

La existencia de Zonas Francas con grandes demandas por empleo femenino, el alto nivel 
educativo y el idioma Ingles, esta creando posibilidades para la mujer no solo en el sector 
manufacturar. sino en informatica, televentas, procesamiento de datos y similares. 
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Figura 3.10 
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Figura 3.11 Partlclpaclon de la Mujer en el sector Manufacturero 
Algunos Sub-sectores lndustrlales 

C31 -Alimentos, Bebidas y Tabaco •32 - Textiles, Confecclones y Cuero •38 - Productos Metallcos, Equipo y Maqulnaria 
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Figura 3.12 Particlpaclon de la Mujer en el Sector Manuf acturero 
Algunos Sub-sectores lndustrlales 

D 33 - Madera y Productos de Madera m 34 - Papel e Industrias de Pape I e lmprenta • 35 - Qulmicos DD 39 - Otras Industrias Manuf actureras 
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3.4 ALGUNOS DE LOS PAISES NO INCLUIDOS EN EL ~~ALISIS 

Cuba 

Durante los ultimos decenios Cuba ha experimentado un proceso de desarrollo socio
economico con enfasis especial sobre los grupos sociales mas vulnerables. con el prop6sito 
de elevar la calidad de vida de toda la poblaci6n. Los niveles logrados en educacion. salud. 
asistencia social y satisfacci6n de las necesidades basicas la diferencian de otros paises 
subdesarrollados. La mortalidad infantil y materna es una de las mas bajas de la region y 
la esperanza de vida para el periodo 1995-2000 se estima en 76 aiios. No obstante. en la 
actualidad Cuba atraviesa una situacion economica dificil que ha causado una fuerte 
contracci6n del consumo. 

La participacion de la mujer en la actividad econ6mica es elevada (403 ). La fuerza de 
trabajo femenina se concentra el"I el sector terciario (683) yen servicios (663): dos tercios 
de los trabajadores profesionales y tecnicos son mujeres. La proporcion femenina en cargos 
gerenciales o administrativos es superior al resto de la region. La tasa de participaci6n 
femenina en el sector manufacturero es de 173, algo superior al promedio de la region. En 
1992 la mujer desempeiiaba 873 de los empleos administrativos, 613 de los tecnicos y 
servicios, y 28 3 de los dirigentes. El numero de trabajadoras por cuenta propia en oficios 
como peluqueria, confecciones y artesania, se ha cuadruplicado desde 1987. La actividad 
manufacturera en Cuba es importante. aun cuando la mayor pane de la produccion se destina 
al mercado intemo. Solo el 63 de las exportaciones cubanas corresponde a manufacturas. 

La tasa de fecundidad en Cuba es una de las mas bajas en la region (3.5 niiios por mujer). 
En cuanto a la cobertura educacional, tanto la matricula como la graduaci6n de las mujeres 
en los distintos niveles educacionales es similar a la de los hombres. pero en muchas 
especialidades ellas superan la participacion masculina. El sistema de educacion pre-escolar 
implica un enorme apoyo para las mujeres que trabajan. La tasa neta de cobertura escolar 
a nivel de educacion primaria (95 3) es la mas al ta en la region. 

Cuba es el pais de ALC con mayor participaci6n femenina en el parlamento (23 % ) . Ademas, 
la mujer esta presente en el gobiemo, en las asambleas provinciales del poder popular, en 
el poder judicial. en asociaciones gremiales yen los sindicatos. La sindicalizacion femenina 
es de 993. 

Haiti 

Haiti enfrenta una situaci6n critica, desde el punto de vista de su condicion politica y 
economica. 

El PIB per capita cae a partir de 1988 y hoy es el mas bajo de la region. El embargo 
comercial impuesto por una resolucion de la OEA y de las NACIONES UNIDAS ha afectado 
aun mas a la economia haitiana, siendo las mujeres y los nifios los grupos mas afectados. 
Las mujeres. en muchos casos jefas de hogar (303 ). han perdido sus empleos como resultado 
del cierre de plantas y fabricas (entre 1991 y 1992 se redujeron 40.000 puestos de trabajo). 
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La tasa de monalidad matema de 345 por 1000 es una de las mas altas del mundo 
subdesarrollado y se teme que crezca como consecuencia de la crisis. Tambien se proyecta 
un fuene deterioro en los indicadores de bienestar socio-econ6mico. en especial el de 
nutrici6n infantil. Se estima que la mitad de los niiios en edad pre-escolar sufren de 
desnutrici6n. 

La violencia contra la mujer se ha incrementado. como consecuencia de las presiones 
derivadas del conflicto politico y de la crisis economica. Las escaseces y la mayor pobreza 
ban aumentado la carga sobre la mujer. situacion que se agrava por la tendencia de la 
poblacion masculina a emigrar en mayor proporci6n. 

La panicipaci6n femenina en la actividad econ6mica es una de las mas altas de la region. 
comparable a los paises del Grupo 5 (Barbados y Jamaica). Esta panicipacion elevada puede 
explicarse por la enorme proiJ<>rcion de hogares con jefarura femenina. Por otra pane. las 
mujeres enfrentan serios problemas para compatibilizar su papel productivo con el 
reproductivo. debido a la alta tasa de fecundidad. superior al promedio regional y al del 
Grupo 5. 

La tasa de desempleo femenino es elevada: el indice de empleo es 793 en Haiti. comparado 
con 893 en la region. La panicipacion de la mujer haitiana en el sector terciario y en 
servicios es menor que en el resto de la region (403 en el sector terciario y 203 en 
servicios). Solo el 63 de la mujeres empleadas trabajan en el sector manufacrurero y 453 
en el sector agricola. lo que muestra una clara diferenciacion de la insercion laboral femenina 
en este pais con respecto a la region. El sector industrial, altamente dependiente de la 
inversion extranjera. sufre un deterioro significativo como consecuencia de la inestabilidad 
politica. Pane importante de la produccion industrial manufacrurera se exporta <843). 

En relaci6n con el acceso a la educacion. Haiti es uno de los paises con la mas alta tasa de 
analfabetismo y menor coberrura educacional a todos los niveles y. en panicular. para la 
mujer. 

En 1985 solo el 353 de las mujeres y el 403 de los hombres sabia leery escribir. El indice 
de permanencia en la escuela primaria es el mas bajo de la region (273). El acceso a la 
educacion terciaria y tecnica es bajo. especialmente para las mujeres. 

La esperanza de vida es de 55 aiios al nacer, tanto para hombres como para mujeres. La tasa 
de mortalidad infantil es de 94 por cada 1000 nacidos vivos. La tasa de desnutricion infantil 
(menores de 5 afios) es 503. 

Haiti es un caso especial dentro de la region ALC. y la siruacion actual acenrua el ya bajo 
nivel de desarrollo y de vulnerabilidad de la mujer. 
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Pequeiias Islas del Caribe 

Las islas pequeiias del Caribe. tienen en muchos aspectos grandes similitudes con el ambiente 
demogr.ifico/social caracteristico del grupo 5. Sin embargo. debido a la muy pequeiia 
dimension de sus mercados domesticos ya restricciones en recursos naturales. la producci6n 
industrial en muchas de ellas es casi inexistente. 

El turismo es la principal actividad econ6mica y ha crecido r.ipidamente en afios recientes. 
Esta actividad adolece sin embargo de problemas relacionados con el alto componente de 
importaci6n de sus insumos y de muy debiles art.iculaciones con el sector productivo local. 

La falta de infonnaci6n estadistica y de estudios especificos. no pennite la identificaci6n de 
restricciones o la fonnulaci6n de estrategias para promover una mayor panicipaci6n de la 
mujer. 
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CAPITULO IV 

TE\1>ENCIAS GLOBALE.S DE DE.SARROLLO 
ll\1>USTRIAL HACIA EL A~O 2000 

En el Capitulo I se plantearun las tendencias globales de desarrollo ecooomico de la region 
con el prop6sito de ofrecer un contexto para el analisis de las perspectivas de participaci6n 
de la mujer en los procesos de industrializaci6n. EI capitulo indica que las perspectivas de 
crecimiento acelerado y sostenido del sector manufacturero regional estin estrechamente 
ligadas a las exportaciones industriales con ventajas comparativas y al aprovecbamiento de 
circunstancias favorables al comercio intemacional. Dentro de esta perspectiva. los sub
sectores con mayor complejidad tecnol6gica v valor agregado se identificaron como los de 
mayor potencial de crecimiento. 

El Capitulo D delimit6 las caracteristicas del modelo conceprual que determina la 
participaci6n de la mujer en la economia de ALC. ios niveles y tipos de participaci6n a nivel 
regional. asi como los determinan. -s de su participaci6n econ6mica e industrial. En el 
Capitulo III se identificaron cinco patrones de particip1ci6n de la mujer en el sector 
manufacturero en la region y sus caracteristicas. 

Con estos elementos a manera de marco de referencia, en el presente capitulo se discutir.in 
brevemente algunas de las tendencias globales que son de importancia para el mercado 
laboral femenino. con el fin de centrar adecuadamente las estrategias que se propongan para 
mejorar su participaci6n en la economia y. en particular, en los sectores manufactureros y 
de servicios. 

4.1 LA URBANIZACION Y LA TRANSICION DEl\fOGRAFICA 

En los ultimas cincuenta aiios, la region sufri6 un proceso acelerado de urbanizaci6n, de tal 
manera que hoy, aproximadamente las dos terceras panes de la poblaci6n reside en zonas 
urbanas. Este fen6meno se debi6, en buena pane, a migraciones desde el campo. Tambien 
en este periodo, se experiment6 una transici6n demogr.ifica con efectos de diversos tipos. 
En el periodo de mayor creciffiiento de la poblaci6n, el cual estuvo concentrado en los 
centros urbanos, en los paises de la region se hicieron grandes inversiones para atender las 
necesidades de los niiios y de la infraestructura urbana. En la medida que las cohones de 
mayor crecimiento poblacional llegaron a la edad de trabajar, el crecimiento de la poblaci6n 
econ6micamente activa urbana se hizo explosivo. 

La expansion de las oponunidades de empleo en los sectores urbanos modemos (incluyendo 
la industria manufacturera) fue insuficiente para absorber la mayor oferta de mano de obra 
de la ciudades. Ello llev6 a una situaci6n de dualismo en los mercados laborales urbanos, 
caracterizada por la coexistencia de ese sector modemo con un sector informal, que se 
desenvuelve en muchos casos al margen de la legislaci6n laboral. 
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A consecuencia de la urbanizacion. se clan muchos cambios de vida y la generalizacion (mas 
no universalizacion) del acceso a la educacion ya los servicios de salud. Esto tiene efectos 
de retroalimentacion sobre las tendencias dcmogrificas (a mayor cducacion. mayor ingreso. 
mayor acceso a la salud y mayor participaci6n de la mujer. menores tasas de fecundidad y 
de crecimiento de la poblacion). Tiene tambien como resultado una fuerza laboral mejor 
capacitada y mas apta para actividades econ6micas de mayor sofisticacion tecnol6gica y 
productividad. 

4.2 CAMBIOS TECNOLOGICOS Y DE ORGA.JllllIZACION EMPRESARIAL 

Cambios en el enf oque de produccion ocasionados por demand.as cambiantes y especializadas. 
ban prornovido la introducci6n de .. Manufactura Rexible" y del concepto .. Just in Time". 
basados en el uso de tecnologias de computaci6n. Estos cambios tecnicos ban producido a 
la vez modificaciooes en la organizaci6n empresarial yen la relaci6n comprador-proveedor. 
Ademas. ban llevado a la descentralizaci6n de la producci6n, a traves del mecanismo cada 
vez mas geoeralizado de sub-conuataci6n. 

A Divel del obrero, el cOin .. -pto de "Calidad Totar esra geoeralizandose simultaoeamente con 
la creaci6n de equipos "Multi-Skill". Estos desarrollos intensivos en tecnologia de 
infonnatica reducen la in1ponancia de la mano de obra y hacen nuevas exigenciac: de calidad 
en la fuerza de trabajo. demandando flexii>ilidad y adaptabilidad a los nuevos enfoques 
tecnico-administrativos de producci6n. 

La introducci6n de nuevas tecnicas como la telematica y de sistemas flexibles de producci6n 
en la manufactura, asi como el mayor uso de pr.icticas de sub-contratacion, debe 
aprovecharse en la creaci6n y adecuaci6n de puestos de trabajo acordes con las oecesidades 
de mujeres que. en raz6n de sus responsabilidades domesticas. no pucden asumir empleo de 
tiempo completo. 

Para que la mujer pueda adaptarse a estos cambios es necesario que se reduzcan las 
desventajas en su educaci6n y se incremente su entrenamiento en areas tecnicas. Con 
frecuencia se requiere Divel minimo de educaci6n secundaria o de escuela normal para 
facilitar su adaptaci6n. En tales circunstancias, la mujer ha mostrado ser mas adaptable a 
las nuevas formas de organizaci6n de la producci6n que el hombre. 

4.3 RELOCALIZACION DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

En cuanto el nuevo modelo de politica econ6mica crea condiciones para un crecimiento mas 
rapido y estable de ALC. mejoran las perspectivas de demanda. producci6n e inversion de 
!a industria manufacturera y su capacidad de generaci6n de empleo. Sin embargo, ese 
dinamismo dependera del efecto de creaci6n o desviaci6n de comercio de los bloques que se 
est.an consolidando, de las tendencias econ6micas y la demanda de imponaciones de 
manufacturas por los paises de la OECD, en especial Estados Unidos. y de la capacidad de 
la region de captar la inver5i6n extranjer::a. 
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No obstance. ios efeccos de la apenura econ6mica y comercial no senin unifonnes en codas 
las ramas de la induscria. Se beneficiar.in aquellas en las cuales los paises de ALC tienen 
ventajas comparativas: posiblemente se perjudicar.in otras que no cuenten con ellas. En esos 
sub-sectores el ejercicio de practicas discriminatorias llevaria a una perdida desproporcionada 
de puestos de trabajo femeninos. lo cual necesitaria medidas correctivas especiales. 

Las ventajas comparativas y la competitividad intemacional estan dadas en pane por la 
dotacion de factores (vg. la abundancia de recursos naturales o de mano de obra): pero 
tambien pueden crearse. lo que depende de la incorporacion de tecnologias. las estrategias 
empresariales y. por supuesto. la calidad y la cantidad de la inversion. En la medida en que 
se reconozca la importancia ecooomica de la creciente fuerza laboral femenina y de sus 
cualidades particulares. esta puede constituirse en una fuente de ventajas comparativas. 

Los cambios estructurales en la produccion manufacturera ban producido modificaciones a 
nivel global en los flujos de capital y de produccion para la exportacion. Sin embargo. en 
algunos seccores como el de confecciones. debido a limitaciones fisicas del prnceso/producto. 
la automatizaci6n tooavia no puede compecir totalmente con la mano de obra barata y la 
bUsqueda de lugares con mano de obra de bajo costo contin'lia. 

Existen factores adicionales que influyen sobre la relocalizacion como son la evasion de 
cuotas, el apro\·echamiento de convenios especiales como Lome y CBI. aplicables al Catibe: 
el TLC influira directa e indirectamente en el futuro cercano, lo mismo que Mercosur. Sin 
embargo. el acuerdo final de la Ronda de Uruguay del Gan puede eliminar algunas ventajas 
a los paises mas favoreciJos en la zona del Caribe. 

La relocalizacion de actividades productivas se ha extendido a areas de informacion en las 
cuales la mujer puede participar, tales como programacion, televentas y geografia, de manera 
que ella debe diversificar y tecnificar su entrenarniento para responder a las demandas de los 
nuevos inversionistas. 

Una de las formas frecuentes de disminuir los costos de producci6n en las empresas es 
mediante el sistema de subcontratacion con unidades pequeiias de producci6n y con trabajo 
en el hogar. Vale resaltar que este tipo de trabajo no esca protegido por leyes laborales, no 
se registra y es uno de los componentes del sector informal. Sin embargo, en ausencia de 
asociaciones de produccores es dificil luchar por el mejoramiento de las condiciones de esta 
mano de obra invisible. 

4.4 PRIV ATIZACIOS E INVERSION EXTRANJERA 

Una combinaci6n de varios factores--la adopcion de politicas macroecon6micas ortodoxas que 
contribuyen a mejorar el clima de negocios, la reforma de los regimenes aplicables a la 
inversion extranjera y una definici6n mas estrecha de las areas en las cuales se requiere la 
intervenci6n directa del Estado--ha llevado a que los paises de la region adopten de manera 
creciente la privatizacion como instrumento de politica economica. En algunos casos, este 
ha tornado la forma de ventas de activos, uno de cuyos prop6sitos es la generaci6n de 
recursos y la disminucion de los deficits fiscales. En otros, se ha pennitido a empresarios 
particulares entrar a actuar en campos que antes eran reservados a monopolios estatales 
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(como ocurre en las telecomunicaciones) o. por la via de mecanismos de concesion y 
similares. se ha delegado en finnas privadas la prestacion de servicios publicos. Una 
consideracion que nonnalrnente esti presence en las politi:as de privatizaci6n es la biisqueda 
de mayores niveles de eficiencia. 

La privatizaci6n se ha aplicado en gran escala en Mexico. Argentina y Chile. Por ejemplo. 
en Mexico el mlmero de empresas del Estado se redujo de 1.555 en 1982 a menos de 200 
en 1992. 

La privatizaci6n tiene varias implicaciones sobre la cantidad y calidad de empleo. Puede 
llevar a la perdida de puestos de trabajo, en particular cuanclo una de las razones que la 
motivan es la existencia de plantas de personal sobredimensionadas en las empresas que se 
privatizan. No obstante, en la medida en que facilita el apone de nuevos recursos de capital 
y de tecnologfa puede contribuir a hacer viables empresas que no lo serian bajo 
administracion estatal en concliciones de libre competencia. Si la privatizaci6n pennite 
superar cuellos de botella en la prestaci6n de servicio~ esenciales para el sector industrial 
(como ocurri6 en Chile en los puenos), sus efectos positivos y directos sobre la 
competitividad y la generaci6n de empleo pueden ser sustanciales. 

Una reflexion similar puede hacerse sobre la mayor apenura a la inversion extranjera 
observada en mlichos paises de la region. Por ejemplo, durante la decada del 70, un criterio 
para admitir la inversion extranjera directa fue la de que esta no se dirigiera a sectores 
"adecuadamente atendidos" por capitales de la subregion. La eliminacion de restricciones y 
trabas en sectores como la agroinct.Jstria y las manufacturas livianas produjo una rapida 
expansion de la produccion, las exportaciones y el empleo en Chile. En Mexico, la creacion 
de una zona con facilidades especiales para la inversion extranjera a lo largo de la frontera 
con los Estado Unidos permitio incrementar de manera significativa la produccion y las 
exportaciones industriales de ese pc.is. 

Sin embargo, los cambios en la legislacion laboral que con frecuencia acompaiian politicas 
de privatizacion y de promocion de inversion extranjera (entre ellos nonnas mas flexibles, 
debilitamiento de las politicas antidiscriminaci6n y limitaciones al derecho de sindicalizacion) 
pueden llevar a un deterioro en las condiciones del empleo femenino. 

4.5 TERCIARIZACION DE LA ECONOMIA 

EI cambio del sector !Ilanufacturero hacia una estructura mas intensiva en capital ha sido 
acompafiado por un crecimiento acelerado del sector terciario. Este fenomeno, observado 
primero en los paises de la OECD, ha ocurrido en ALC, region en la cual la contribucion 
del sector terciario al PIB es del 56% en promedio, mientras que la de la industria es de 
183. En Ios paises de la OECD el fenomeno se explica como resultado de las demandas 
crecientes que se hacen al sector servicio!; en areas como consultoria, contabilidad, 
mantenimiento, promocion de exportaciones y ventas; servicios que son prestados por finnas 
independientes. En la region, podria haber una explicaci6n similar, siendo de mayor 
importancia los servicios de la banca y de corporaciones financieras. 
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El cambio en la direccion del comercio de manufactwas tambien es conse:uencia de la 
paulatina desindustrializacion de los paises de la OECD. Entre 1970 y 1993. los Estados 
Unidos perdieron el 83, Francia el 183 y Alemania el 173 de sus empleos en la industria 
manufacturera. Ello se debio en pane a aumentos de productividad industrial. pero tambien 
al mayor dinamismo de los sectores de servicios. categoria heterogenea que incluye tanto 
actividades de alta productividad. intensivas en conocimiento. como ramas de baja 
productividad que no son comerciables. 

Por otra pane, la baja del empleo manufacturero en los paises de la OECD ha estado 
acompaiiada por el creciente abastecimiento de sus mercados con productos industriales 
provenientes de paises en desarrollo. No todas las regiones en desarrollo han aprovechado 
per igual esta oportunidad. En 1989, por ejemplo, las exportaciones de manufacruras de 
ALC equivalian apenas al 1. 73 del comercio mundial de tales productos y su valor era 
inferior al de los de la Republica de Corea. Para la misma epoca. la pamcipacion de las 
exportaciones de manufacruras en el PIB nominal de ALC era del 3. 7 3 . mientras que en el 
case coreano dicha participacion llegaba al 37 .3 3. Ello obedece a diferencias en ventajas 
comparativas de dotacion de factores; es normal que paises como Corea, cuyos recurses 
narurales son exiguos, se especialicen en manufacruras en mayor medida que paises de 
dimension continental como el Brasil. Sin embargo, este resultado tambien se debe a las 
poJiticas de desarrollo aplicadas en America Latina que, a diferencia de otras regiones, 
favorecieron hasta hace poco un crecimiento industrial basado principalmente en el 
aprovechamiento de mercados domesticos. La panicipacion de la mujer en el sector terciario 
es alta en los paises de ALC, aunque parece concentrada al rededor del 503 en servicios a 
la comunidad, y servicios domesticos y personales. En el sector de la banca y financiamiento 
la tasa de crecimiento del empleo femenino es mayor que la del hombre (Braig, 1992). Por 
otro lado, de nueve paises analizados en la region, en ocho aumento la panicipacion 
femenina en finanzas, seguros e inmobiliarias, entre 1960 y 1980 (CEPAL). Estos datos 
indican que la mujer ha sabido apr1Jvechar el crecimiento del sector terciario regional, en el 
cual hoy se registra ademas una creciente inversion extranjera. 

4.6 ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES 

La expansion de estas zonas en los paises en desarrollo a partir de 1970 es un fen6meno 
economico importante. Sin embargo, su operaci6n se concentra en 45 paises: en 1988 el 
943 de la produccion y el 973 del empleo se originaban en las 14 zonas de mayor tamaiio, 
localizadas en 14 paises, tres de ellos (Mexico, Brasil y Republica Dominicana) de la region. 
El empleo alli generado representa el 913 del empleo regional en zonas francas (OIT, 
UNCTC, 1988). Asi mismo, el 903 de la producci6n de las zonas en la region se origino 
en Mexico y Brasil (ONUDI, 1993). 

Las zonas han sido un mecanismo de captacion de inversion extranjera directa, tambien 
concentrada. El 50 3 de la inversion total de empresas multinacionales en paises en 
desarrollo en 1970 estaba en las zonas francas industriales. 

El desempeiio de las zonas no ha sido paralelo en todos los paises y parece depender del 
dinamismo de la economia local. Por otra pane, su exito como mecanismo de transferencia 
de tecnologia y promoter de aniculaciones con la industria local y las exportaciones, depende 
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de que vaya acompaiiado de reformas relacionadas con el comercio exterior y con el sector 
de inversiones. como ha sido el caso de Mexico en los ultimos aiios. Antes de estas 
reformas las maquiladoras eran en Mexico solamente un "enclave programme" (ONUDI. 
1993). 

El empleo femenino en las zonas es generalmente alto. 353 en Mexico y de 503 a 703 en 
otros paises. Con frecuencia la calidad del ernpleo en que participa la mujer es baja y las 
trabajadoras tienen pocos derechos. Las mujeres son preferidas no s6lo en las zonas francas 
sino fuera de ellas. debido a ciertas habilidades y destrezas consideradas importantes para la 
incorporaci6n de tecnologias de punta y nuevos modelos de desarrollc organizacional 
(motricidad fina. precision. responsabilidad y mando participativo). Aunque estas 
caracteristicas caen dcntro de los estereotipos de genero, el desafio ser.i que sean evaluadas 
apropiadamente y usadas como un mecanismo de negociaci6n para obtener derechos de 
remuneraci6n igual y niveles de empleo que transciendan los estereotipos. 

La funci6n del Estado debe ser la de asegurar empleo de calidad en las zonas, dentro de 
mercados altamente competitivos (sueldos aceptables. seguridad social, cuidado comunitario 
de niiios, entrenamiento en el trabajo y promoci6n de asxiaciones de mujeres trabajadoras) 
(Buvinic. Lycene. 1994). 

4.7 EL SECTOR INFORMAL 

En el pasado, el sector informal ha sido el ultimo recurso de la mano de obra poco calificada 
y la unica alternativa de trabajo para quienes no consiguen empleo en el sector modemo. 
Sin embargo, quienes trabajan en el deben aceptar, en muchos casos, remuneraciones bajas 
y malas condiciones de trabajo. La discriminaci6n por genero ha concentrado a la mujer en 
el sector informal, aunque es de esperarse que factores como la mayor capacitaci6n de la 
fuerza laboral, el menor crecimiento de la poblaci6n econ6micamente activa y el rr.ayor 
dinamismo en el crccimiento de la economia, y en particular del sector manufacturero 
propicien la creaci6n de un mayor nlimero de puestos de trabajo en el sector modemo. Por 
otra parte, tambien son necesarias acciones dirigidas a empresas del sector informal, a fin 
de que mejoren su productividad y su capacidad de integrarse con el resto de la economia. 

El sector informal debe considerarse en el contexto del mercado de trabajo, aceptar que su 
operaci6n es competitiva y complementaria del sector formal y que siendo heterogeneo y 
estando en constante evoluci6n presenta caracteristicas, tanto de sociedades pre-capitalistas 
como de las post-industriales con una gran disparidad en ingresos, superando en muchos 
casos Jos del sector formal (Bryan, 1993, Roberts, 1993). 

En los origenes del analisis del sector, el termino se utiliz6 para diferenciar el empleo 
asalariado del empleo por cuenta propia. 

Este ultimo se consideraba como del sector informal. En el presente analisis el indicador 
de empleo por cuenta propia arroja un valor promedio regional de 19% dentro del empleo 
femenino total. PREALC estima que el 30 3 de la PEA urbana regional corresponde al 
sector informal. cifra que no se ha modificado desde 1970. Otros metodos de medici6n 
incluyen los trabajadores no cubiertos por seguridad social y dan cifras para la region entre 
cl 44% y el 603 para el periodo 1970-80 (Portes y Schauffer. 1993) 

so 



De acuerdo con estimaciones de PREALC (1991). e! sector habria crecido a una tasa anual 
del 6.73 entre 1980 y 1989. lo que supera el aumento anual de 2.8% de la fuerza de trabajo 
cotal de la region. Esta dinimica estuvo acompaiiada por empobrecimiento. ya que los 
iPgresos laborales medios del sector cayeron en 41 3 . frente al 28 3 de disminuci6n en el 
promedio de la economia. 

El sector informal requiere asistencia de car.icter multiple. relacionada con protecci6n social. 
condiciones de trabajo. mejoramiento de su nh·el de tecnologia. mercadeo y cr&lito. entre 
otros. Por otra pane. se recomienda que la asistencia y las medidas de politica que se 
adopten para favorecerlo difeff!ncien entre los distintos actores, entre los cuales los mas 
relacionados con el sector manufacturero serian los siguientes: trabajadores por cuenta propia 
en el hogar. empresarios, trabajadores en microempresas yen la pane informal de empresas 
formales de tamaiio mediano y grande. La asistencia deberia reforzar enlaces cooperativos 
empresariales, para asf poder promover comunidades empresariales (Pones y Schauffer. 
1993). 

Ademas, la asistencia tecnica que se preste deberia preferir inicialmente los grupos que se 
tengan las mejores condiciones para panicipar en la oferta de bienes y servicios requeridos 
por el sector modemo de la industria (Robens, 1993). 

Una estrategia para ayudar al sector informal, de gran interes desde el punto de vista de la 
promoci6n industrial, seria buscar la transformaci6n de las empresas informales en un nuevo 
brazo para el desarrollo econ6mico, en vez de promover su desaparici6n (Pones y Schauffer, 
1993). 

Es necesario reconocer que las pequeiias empresas del sector informal no van a transfonnarse 
por si solas en empresas flexibles y competitivas en los mercados locales y de exportaci6n. 
siguiendo el modelo del none de Italia por ejemplo. 

Algunas recomendaciones de acciones de politica para el sector informal podrian ser: a) 
ampliar los mercados, es decir, desplazar la producci6n de bienes y servicios de las 
microempresas informales hacia establecimientos modemos, para el consumo de familias de 
ingresos medios y altos; b) establecer mecanismos para otorgar creditos y capacitaci6n a 
unidades productivas informales; c) eliminar las barreras para el acceso y el crecimiento. 
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CAPITULO V 

ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS DE ACCIOS PARA GRUPOS INDIVIDUALES DE 
PAISES 

La busqueda de estrategias apropiadas para disminuir las disparidades en la panicipaci6n 
f emenina en el sector manufacturero de la region y en Ios sistemas que soponan esa 
participaci6n con miras hacia el aiio 2000 es el objetivo del presence trabajo, seglin se indic6 
al comienzo de este documento. La metodologia empl~da permiti6 identificar en la region 
cinco grupos de paises. correspondientes a cinco patrones de participaci6n femenina. La 
naturaleza diferente de los patrones !dentificados presenta desafios diferenciados para cada 
grupo, asi como restricciones especificas para cada uno. Sohre la base de los resultados 
presentados en los capitulos anteriores y siguiendo la fase final de la metodologia de ONUDI, 
se diseiiaron estrategias especificas para cada patron/ grupo de paises y se identificaron las 
acciones necesarias para implementar cada una de las estrategias. EI conjunto de acciones 
representa un programa de trabajo para cada grupo. La estrecha relaci6n que ~xiste entre 
las distintas acciones del programa sugiere la promoci6n simultanea de las mismas, con el 
fin de lograr un mayor impacto sobre la obtenci6n del objetivo. 

Un ultimo grupo de estrategias se refiere a la region ALC. Estas se derivaron de la vision 
global regional obtenida durante el estudio y hacen referenda a los diferentes componentes 
del modelo concepnIBI que sirvi6 de base para el estudio (R~cuadro 1). Estas estrategias 
complementan y respaldan las estrategias especificas diseiiadas para cada grupo. Las 
acciones hacen referencia a amilisis, estudios de apoyo y operacion de un banco de datos 
basado en el construido para el presente estudio y el establecimiento de otras redes de 
informaci6n a nivel regional. 

Los componentes de las estrategias y las acciones para cada grupo se presentan en este 
capitulo. Se identifican en forma preliminar Ios agentes prindpales que podrian intervenir 
en cada una de las accion~s. EI citar entidades no implica que haya habido acuerdos con 
ellas; solamente GUiere decir que por Ia naturaleza de su trabajo su panicipaci6n se ha 
considerado oportuna. 

Este capitulo constituye una propuesta preliminar de estrategias y acciones que se espera 
sirva de guia de trabajo para la determinaci6n de planes de promoci6n de la panicipaci6n de 
Ia mujer en el sector productivo para grupos de paises identificados en el trabajo tipol6gico 
realizado. Un buen numero de las acciones aqui propuestas son igualmente aplicables a otros 
paises no incluidos formalmente en el analisis de grupos, tales como Bolivia, Republica 
Dominicana, Nicaragua, Haiti, Cuba y las pequeiias islas del Caribe. 
Cabe destacar que estas propuestas podran constituirse en punto de panida para el trabajo que 
han de realizar las diversas agencias nacionales e intemacionales que tienen a su cargo 
programas de mejoramiento de las condiciones de la participaci6n de la mujer en el sector 
productivo. 
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5.1 GRUPO I: Chile, Panama, Venezuela y Argentina 

PRINCIPALES DESAFIOS 

1. Aumentar la panicipaci6n de la mujer en la actividad econ6mica 

a) Aumentar la participaci6n de la mujer de los sectores mas pobres en el 
mercado de trabajo. 

b) Lograr un mayor acceso femenino a cargos en niveles de toma de decisiones. 

2. Diversificar Ia inserci6n Iaboral de la mujer en los distintos sectores de actividad 
econ6mica con enfasis en los subsectores de tecnologia avanzada. Diversificar la 
participaci6n dentro de las categorias ocupacionales. 

3. Proteger y mejorar las condiciones de empleo de Ia fuerza de trabajo, en particular 
de Ia mujer. 

4. Absorber mano de obra adicional por aumento del proceso de urbanizaci6n. 

5. Absorber desempleo femenino producido por el proceso de privatizaci6n. 

6. Diversificar Ia participaci6n femenina aprovechando el fen6meno de terciarizacion de 
la economia. 

RESTRICCIONES 

1. Modelo educativo desarticulado de las necesidades del sector productivo. 

2. Capacitaci6n laboral sin perspectiva de genero. 

3. Segmentaci6n ocupacional de genero. 

4. Falta de compatibilidad entre los convenios internacionales y la legislaci6n local, y 
falta de mecanismos de obligatoriedad de la legislaci6n. 

5. Falta de sistemas de apoyo a la mujer para acceder al empleo en igualdad de 
condiciones al hombre (guarderias infantiles). 

53 



Estrategias 

lncentivar la contratacion 
de mujeres en el sector 
productivo. 

Apoyo a la mujer 
trabajadora para que 
acceda al empleo en 
igualdad de condicioncs al 
hombre. 

Acciones 

Diseiiar sistema.s de financiamiento 
provisional y de salud asociados con la 
reproduccion para que cl costo de emplear 
hombres o mujeres para el empleador sea 
neutro. 

Realizar talleres y seminarios sobre 
sensibilizacion de genero para empresarios 
y asociaciones gremiales. 

Diseiiar sistema.s de reclutamiento que 
aseguren la creacion de una masa critica de 
rccursos humanos en todos los niveles 
ocupacionales con el fin de mitig:u- los 
efectos del •glass ceiling·. 

Promovcr la creacion de asociacioncs de 
mujcrcs trabajadoras y la formacion de 
lideres femeninas. 

Promover la creacion de legislacion 
adecuada que pennita introducir programas 
de accion afirmativa. 

Expand~r la cobertura y calidad de la 
educacion pre-escolar. 

Otorgar servicios de apoyo para el cuidado 
de los niiios, promoviendo el enfoquc de 
guarderias solidarias y programas de 
articulacion comunitaria de cuidado 
infantil, haciendo uso de recursos 
existentes. 

Agent es 

OIT, Gobiemo, 
Oficina de la Mujer, Min.Trabajo 

OIT, ONGs, Gobiemo, Oficina 
de la Mujer, lns.Educativas 
Gobierno, Oficina de la Mujer 

Gobierno, Asociaciones 
lndustriales 

OIT, ONGs, Sindicatos, 
Agremiaciones, Oficina de la 
Mujer 

OIT, 
Oficina de la Mujer 

Min. Educacion 

UNICEF, OIT, Gobiemo, 
Organizaciones Intemacionales, 
Oficina de la Mujer, Min.Salud, 
Min.Trabajo. 

Realizar programas de concicntizaci6n para UNICEF 
promover la distribuci6n entre los Gobiemo Mcdios de 
miemt,ros de la familia la carga de trabajo Comunicaci6n 
dcl hogar. 

lncremcntar la capaci,11.ci6n de la mujer en ONUDI, OIT. Gobiemo, 
gestion empr esarial. Ins. Educativas 
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Estrategias Attiones 

Realiz.ar cstudios de ncccsidadcs de mano 
de obra en las ramas mas dinamicas de la 
industria manufacturcra en paiscs del 
grupo. 

Agent es 

ONUDI. OIT. BID. Oficina de la 
mujer 

Confo.mar marco legal que regule las OIT Gobiemo 
condicioncs de flexibilidad del mcrcado 
laboral. 

Realiz.ar cstudios de los marerialcs. textos y UNESCO, UNICEF, Gobiemo. 
programas de enscnanza con el fin eliminar Min. de Educaci6n 
elementos discriminadores de genero. 

Mejorar el Divel de Oisenar un programa de capacitaci6n 
calificacion de la mano de aniculado a la demanda laboral y con 
obra panicipaci6n de la emprcsa. 

ONUDI, OIT, Gobiemo, Min. de 
Trabajo, Asociaciones lndustrialcs 

5.2 GRUPO 2: Colombia, Paraguay, Ecuador, Peni, Costa Rica, Uruguay 

PRINCIPALES DESAFIOS 

1. Integrar a la mujer al sector exportador y modemo de servicios. 

2. Disminuir disparidad H/M en el empleo en el sector terciario. 

3. Incentivar la participaci6n de la mujer en posiciones de gerencia y en otros niveles 
directivos en los sectores mas diruimicos ampliando la cobertura de la educaci6n 
secundaria y terciaria. 

4. Promover la transformaci6n de empresas del sector informal en empresas 
comunitarias viables, incentivando la participaci6n femenina en el proceso. 

5. Mejorar la oferta de mano de obra femenina debida al crecimiento de la oferta 
producido por la urbanizaci6n. 

6. Preparar a la mujc:r para la introducci6n de cambios tecnol6gicos y retos derivados 
de la transformaci6n de recnicas empresariales y del crecimiento del sector servicios. 

7. Absorber el desempleo producido por la privatizaci6n 

RESTRICCIONES: 

1. Falta de preparaci6n tecnico-vocacional para absorber tecnologias avanzadas y 
tecnicas modernas de producci6n. 
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2. Desarticulaci6n entre las profesiones en las que las mujeres se especializan y la 
demanda del sector manufacturero 

3. Falta de masa critica de mujeres en distintos niveles ocupacionales intermedios y 
diferentes a las posiciones de toma de decisiones 

4. Falta de redes de pequeiios empresarios que faciliten la operaci6n del sector informal, 
la provision de asistencia tecnica integral a los productores y la eventual creaci6n de 
comunidades empresariales viables. 

Estrategias 

lntegrar a la mujer al proceso 
de transfonnacion de la 
economia en condiciones de 
igualdad. 

lncentivar la participacion de 
la mano de obra femenina en 
la expansion del sector 
exportador como 
consecuencia de convenios 
comerciales. 

Aumentar inversion social en 
salud y educacion con enfasis 
en la poblacion femenina 

Acciones 

Realizar estudios para identificar 
potenciales en ramas agroindustriales 
dirigidas a la exportaci6n. 

Crear incubadoras de empresas 
agroindustriales con panicipacion 
femenina. 

Promover la creacion de asociaciones 
empresariales con acceso a servicios 
comunes. 

Organizar planes de capacitacion 
intensiva en habilidades y destrezas 
relacionadas con areas prioritarias del 
sector exportador manufacn:rero. Dar 
soporte a estos planes a traves de: 
-a. Creacion de planes de becas para la 
capacitacion dentro y fuera de la 
empresa. 
-b. Reforma de programas educativos de 
secundaria y vocacionales que permitan 
absorber tecnologias. 
-c. Creacion de programas d: 

e.-;timulos/becas para aumentar el numero 
de mujeres que ingresen a programas 
universitarios de prioridad para el sector 
modemo manufacturero y de servicios. 

Articular fondos de Ciencia y Tecr.ologla 
con la industria para dar soporte a los 
programas anteriores. 

Crear incentivos para las empresas que 
adopten politicas de promocion de la 
mujer como resultado de la capacitaci6n. 
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Agentes 

ONUDI. Gobiemo 

ONGs, Gobiemo 

ONUDI, Gobiemo 
asociaciones 

UNESCO, Gobiemo. Min 
de Trabajo, Min 
Educacion, Asociacion de 
Exportadores. lnslitutos 
Educativos 

Fondos de C.y.T 
Asoc. Inds. 

Gobiemo. Oficina de la 
Mujer 



Estrategias 

Sensibilizar al sector 
empresarial 

Apoyar al sector infonnal 
con incentivos economicos. 
asistencia tCcnica y credito, 
dando prioridad a empresas 
con participacion femenina. 

Promover el acceso de la 
mujer a niveles gerenciales y 
directivos 

Acciones 

Diseiiar y poner en practica programas 
de concenacion sistema cducativo
emprcsa para vincular las mejores 
alumnas. 

Organizar talleres y seminarios 
destinados a dirigentes gremiales y 
sindicales con el fin de eliminar la 
discriminacion laboral entre hombres y 
mujeres. 

Crear lineas de creditos blandos 
articulados a la capacitacion y asesoria 
tCcnica a microempresas con un 
porcentaje equitativo de mujeres. 

Apoyar la transformaci6n de empresas 
informales hacia nucvas lineas de 
desarrollo mediante convenios con el 
sector formal. 

Agent es 

ONUDI, Gobiemo, Banca 
Estatal 

UNESCO. ONGs. 
Gobiemo 

ONUDI. Gobiemo 

ONUDI, Gobiemo, 
Asociaciones Industriales 

Diseiiar programas integrados de ONUDI 
capacitaci6n tnicroempresarial incluyendo 
asesoria tet."Dol6gica para mejorar la 
competitividad. 
lncluir aspectos de mercadeo y tCcnicas 
de negociaci6n y concertaci6n. 

Promover la creaci6n de asociaciones ONUDI, OIT, BID 
cmpresarialcs comunitarias que permitan 
mejorar las condicioncs de sub-
contrataci6n con el sector formal. 

Diseiiar los cambios legislativos OIT, Gobiemo, Min. 
necesarios que faciliten el acceso de la Justicia 
mujer a recursos como el crCdito, la 
capacitaci6n, etc. 

Capacitar en areas de gesti6n empresarial ONUDI, Gobiemo, Oficina 
y de preparaci6n de lideres. de la mujer 

Diseiiar campaiias de comunicaci6n que 
rompan estereotipos femeninos. 
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5.3 GRUPO 3: El Salvador, Honduras, Guatemala 

PRINCIPALES DESAFIOS 

1. Fortalecer la panicipaci6n de la mujer en los grupos de ocupaci6n y actividades mas 
competitivas 

2. Asegurar flexibilidad y capacidad de adaptaci6n a cambios y exigencias del proceso 
de reconversion industrial 

3. Aumentar la escolaridad promedio de la mujer trabajadora y las oportunidades de 
capacitaci6n 

4. Aprovechar el incremento del sector servicios para aumentar la panicipaci6n de la 
mujer 

5. Fortalecer las economias infonnales vinculcindolas a las formales 

6. Ayudar a panicipar a la mujer en la transici6n de la economia agricola a la industrial 
a traves de la agroindustria 

RESTRICCIONES 

1. Muy bajo nivel de educaci6n y calificaci6n de la fuerza de trabajo para el empleo. 

2. Marco legal rigido e inadecuado para la inserci6n de la mujer en el mercado de 
trabajo. 

3. Escaso poder de negociaci6n para el acceso, mamenci6n y promoci6n del mercado 
laboral. 

4. Ausencia de servicios de apoyo a la mujer trabajadora. 

5. Muy bajo nivel de ingreso de la poblaci6n, en especial de los hogares con jefatura 
femenina. 
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Estrategias 

Aumentar la cobenura 
y la calidad de la 
cducaci6n en todos los 
nivelcs. con Cnfasis en 
primaria y en cl sector 
rural. 

Aumcntar la 
productividad de la 
mujcr trabajadora dcl 
sector agricola y del 
sector industrial, con 
cnfasis en ramas mas 
dinamicas 

Mcjorar las 
condicioncs de trabajo 
di: la mujcr en cl 
sector informal 

Acciones 

Crear plan de bccas para fomentar el acceso 
de la mujcr a la cducacion basica y vocacional 

Establccer un programa de inccntivos a 
maestros que eoseiien en escuclas en zonas de 
alto ricsgo 

Modificar textos que incluyan tcmas sobrc la 
familia para promover igualdad en opcioncs de 
empleo y rcmfil1Cf3Ci6n 

Rcvisar la peninencia del curriculo frcnte a las 
necesidades y exigcncias de la reconversion 
industrial y del sector scrvicios 

Discliar y poncr en marcha programas de 
conccnaci6n sistema cducativo-cmprcsas con 
enfasis en las trabajadOl'3S mujercs y en el 
sector agroindustrial 

Orienw los programas de educaci6n 
voc;icional hacia las dcstrczas y calificacioncs 
rcqueridas por los scctores mas dinamicos 

Esrudiar y disciiar sistemas eccn6micos de 
cuidado infantil 

Impulsar legislaci6n que climine limitaciones 
quc la mujcr trabajadora del sector agricola 
enfrenta en el acceso al crCdito, la ticrra y a la 
asistencia tecnica 

Disciiar programas de asistencia tCcnica 
integral al sector informal 

Ag mt es 

BID. Gobierno. Min. 
Educaci6n. Oficina de la mujcr 

BID. UNICEF. UNESCO. 
Gobierno 

BID. ONUDI. Gobierno. Min. 
Educaci6n 

BID, Gobiemo, Asociacioncs 
Grcmialcs. ONUDI 

Gobicmo, Asociacioncs 
lndustrialcs, Min. Educaci6n 

UNESCO, Minist. Educaci6n, 
Min. Trabajo 

UNICEF, BID, Oficinas de la 
Mujcr, NGOs 

BID. OEA, Oficinas de la 
Mujcr, ONUDI 

Promovcr la transformacion de emprcsas dcl BID, ONUDI, Gobicmo 
sector informal en cmpresas del sector 
informal en empresas comunitarias viables y 
promover cnlaces co-operativos cntrc 
microcmprcsarios. Suministrar transfcrencia de 
tecnologia con capacitaci6n y crCdito 
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Estrategias Acciones 

Dirigir la transfercncia de tecnologia. 
capacitacion y cridito a emprcsarias (os) 
informales y promover enlaccs coopera1ivos 
entrc ellos_ 

5.4 GRUPO 4: Brasil, Mexico, Trinidad y Tobago 

PRINCWALES DFSAFIOS 

Agmtes 

1. Mejorar las condiciones de trabajo y la competitividad de la mujer en el mercado de 
trabajo y. en especial, en los sectores en que ellas se concentran. 

a) Enfrentar la precarizaci6n de las condiciones de trabajo en las maquilas y. en 
general, en el trabajo a domicilio. 

b) Promover la articulaci6n entre las zonas francas y el sector manufacturero 
local. 

c) Proveer altemativas de empleo a las mujeres de las maquilas. 

2. Mantener y mejorar la inserci6n laboral de la mujer a traves de la diversificaci6n de 
las actividades en que ella labora. 

a) Aumentar las oportunidades de empleo a las mujeres para que puedan 
establecer micro y pequeiias empresas manufactureras. 

b) Eliminar los sesgos de genero en las instituciones de capacitaci6n en el sector 
industrial. 

c) Eliminar sesgos de genero en el acceso a los recursos como crooito, 
capacitaci6n y servicios de extension. 

d) Acelerar la integraci6n de las mujeres en el manejo de la tecnologia de punta, 
a diferentes nh·eles df' capacitaci6n, incluida la educaci6n terciaria. 

e) Capacitar a la mujer para enfrentar los efectos de la privatizaci6n 

f) Aprovechar el ef ecto de los nuevos convenios comerciales sob re la industria 
y el sector servicios modemos para mejorar los niveles de participaci6n 
femenina. 

RESTRICCIONES 

I . Insuficiencia de marco legal. 

2. Falta de informaci6n respecto de las oportunidade~ de empleo para las mujeres. 
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3. Poco acceso al credito y a la capacitacion vocacional sin sesgo de genero. 

Estrat~ias 

Aumcncarla 
productividad c ingreso 
de las mujcres en cl 
sector servicios y en cl 
sector informal. 
divcrsificando su 
insercion ocupacional en 
cl sector. 

Aumcntar cl valor 
agregado en la maquila 

Acelcrar la intcgracion 
de la mujcr en cl mancjo 
de las tecnologias de 
punta. 

Mejorar las condiciones 
de cmpleo fcmenino en 
las maquilas. 

Aumenwla 
participaci6n fcmenina 
en la educaci6n 
tcrciaria. 

Acciones 

Mcjorar cl ni,·cl de informacion necesaria 
para quc la mujer acceda a mcjores y mas 
,·ariados puestos de trabajo. 

Capacitar a la fucrza de trabajo fcmenina 
en actividades no tradicio.Wes y para las 
cuales exista dcmanda en cl sector 
productivo. 

Crear un sistema de incentivos para las 
cmpresas quc adopten politicas de 
capacitaci6n y contrataci6n de mujcres. 

Diseiiar una cstratcgia intcgrada para 
mejorar las oponunidades de empleo 
femcnino. 

Promover la articuh:ci6n entre las zonas 
francas y el sector manufacrurero local. 

incorporar como pane de la educaci6n 
formal cursos de capacitaci6n que permitan 
a la mujer participar en los sectores con 
tecnologia de punta. 

lmpulsar la revision de la lcgislaci6n para 
asegurar cmpleo de calidad en el contexto 
de mercados altarncnte competitivos. 

Promover los cambios en los cstereotipos 
de roles femeninos. 

Diseiiar un sistema de divulgaci6n sobrc 
los beneficios dcrivados de la educaci6n de 
la mujcr. 
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AgenttS 

OIT Gobicmo. Oficina 
de la Mujer. Min. de 
Trabajo 

BID. OIT. ONUDi. 
Gobiemo 

BID. Gobicmo. 
Asociaciones Gremiales 

ONUDI. BID 

ONUDI. OIT. Gobierno. 
Min. Educaci6n 

ONUDI. OIT. Gobiemo. 
Min. Educaci6n 

OIT. Gobiemo, Oficina 
de la Mujer 



Estrategias 

Mcjorar la 
compctitividad dcl sector 
informal. 

AccioMS 

Crc:l!' p~an de inccntivos quc apoye a la 
mujcr en su incorporacion y pcrmancncia 
Cl! la cdur.acion secundaria, vocacional y 
univcrsitaria (becas, discriminacion 
positiva). 

Crear mecanismos quc monitorccn y 
garanticen cl -.'Wllplimicnto de las lcyts 
relacionadas con la igualdad de 
oponunidadcs de la mujer, en parvicular co 
cl mcrcado de trabajo. 

Crear programas de asistencia tCcnica y 
economica de apoyo al sector i&formal, 
para aumentar su competitividad. 
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Agent es 

BID. Gobiemo, Min. 
Educacion, Oficina de 
Creditos para la 
Educacion 

OEA. OIT. Gobicrno. 
Oficina de la Mujer 

ONUDI, OIT, BID 



5.5 GRUPO 5: Barbados ~- Jamaica 

PRINCIPALES DESAFIOS 

l. Promover la mayor participacion de la mujer en cargos directivos y de toma de 
decisiones. 

2. Promover enlaces entre las zonas francas y el sector manufacturero local. con especial 
enfasis en aquellas areas que presentan ventajas comparativas. 

3. Consolidar la participaci6n femenina en el mercado de trabajo. promoviendo su 
diversificaci6n en los sectores y ocupaciones y, al mismo tiempo. mejorando sus 
condiciones de trabajo y sus niveles de ingreso. 

4. Proveer oportunidades de empleo para mujeres que aumenten su nivel de destreza y 
acceso a puestos de trabajo de mayor productividad e ingreso. 

5. Crear sistemas que aumenten las oportunidades para que las mujeres puedan 
establecerse como empresarias en los sectores manufacrureros y de servicios. 

6. Diversificar las oportunidades de empleo para la mujer, particula.nnente en el sector 
manufacrurero y en el de servicios. 

7. Mejorar las condiciones de empleo femenino en las zonas francas. 

8. Participar en el cambio tecnico y la introducci6n de tecnicas organizacionales 
modernas, asi como de la diversificaci6n del sector terciario. 

RESTRICCIONES 

1. Ausencia de sistemas que controlen y garanticen el cumplimiento de la legislaci6n 
laboral, en especi:il en las zonas francas. 

2. Sesgo de genero· en los sistemas de demanda y contrataci6n de trabajadores de parte 
del sector productivo. 

3. Obstaculos al acceso de la mujer a los recursos productivos, en particular al credito. 

4. Restricciones exterms a la expansion econ6mica y, como consecuencia, a la 
generaci6n de empleo. 
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Estrategias 

Promover la panicipacion 
de la mujer en cargos 
directivos y de toma de 
dccisiones. 

Diversificar la 
panicipacion femenina en 
las distintas ramas del 
sector manufacturero. 

Mejorar las condiciones 
de la mujer en las Zonas 
Francas 

Accioaes 

Realizar estudios sobre los f~ores 
determinantes del exito de la mujer en 
reducir las disparidades con los hombres en 
el mercado laboral. 

Dar capacitaci6n al sector empresarial 
privado para eliminar el sesgo de gC:nero en 
sus contrataciones. 

Scmibilizar a los empresarios sobre las 
veruajas para las empresas de tcner tanto 
hombres como mujeres en los cargos 
gerenciales. 

Orientar vocacionalmente a las mujeres 
para mejorar su in.sercion en otras ramas 
manufactureras. 

Diseiiar sistemas de capacitacion en 
habilidades y destrezas relacionadas coo las 
nuevas tecnologias y areas dinimicas del 
sector manufacrurero. 

Disei'iar sistemas de capacitacion laboral 
vinculados a la empresa. con enfasis en la 
mujer. 

Reformar programas de educacion 
secundaria y vocacional para que incluyan 
capacitacion para los sectores industriales 
mas dioimicos. 

Crear planes de capacitacion femenioa en 
el manejo de tecnologias de punta. 

Fomentar convenios de cooperacion entre 
lzs empresas de las zonas francas y las 
empresas locales mediante la creaci6n de 
incentivo!: contractuales y crediticios. 

estudiar experiencias exitosas en relacion 
con el acceso al crCdito de las mujeres. 
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Agent es 

CEPAL. OIT. BID. Banco 
Mundial 

OIT. Gobierno. Oficina de la 
Mujer 

OIT. Gobicmo. Oficina de la 
Mujcr 

UNESCO. OIT. Gobiemo, 
Oficina de la Mujer, Min. 
Educacion 

ONUDI, Gobiemo. Asociaciones 
Industrial es 

ONUDI, OIT, BID. Gobiemo, 
Asociaciones industriales 

UNESCO. OIT, Gobiemo, Min. 
Educacion, Institutos Educativos 

ONUDI, OIT, BID 

ONDUI, BID, Gobicmo. Ass. 
lndustrialcs. Associaciones de 
microempresas 

ONUDI, BID, CEPAL 



Mantcncr y mejorar la 
posicion actual de la 
mujcr en cl mercado de 
trabajo 

Promovcr y facilitar cl 
acccso de la mujcr a 
programas de formaci6n 
universitaria. 

Promover la discriminaci6n positi\·a era el 
sector pri\·ado. en panidos politicos. 
sindicatos. etc. 

Diseliar sistemas de capacitacion para 
hombres y mujcres quc incluya programas 
multi-desucza. 

Capaciw en administraci6n y gestion 
empresarial. 

Esrudiar sistemas de acreditaci6n dcntro de 
la cducaci6n formal de cxperiencias 
laborales obtenidas en el sector productivo. 

Crear sistcmas de incentivos para fomeracar 
el acceso y pennanencia de la mujer en la 
educaci6n vocacional y terciaria (becas). 

Crear bancos de datos sobre cl mcrcado de 
trabajo desagregado por sexo, en particular 
de la fuerza de trabajo entrante, por Divel 
de calificaci6n, con un componente de 
difusi6n que permita a empresarios conoccr 
cl potencial fcmenino de mano de. obra. 
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Gobicmo. Oficina de la Mujcr. 
Gerencias. Sindicatos 

ONUDI. OIT. Gobiemo 

ONUDI. OIT. Gobicmo, ONGs 

UNESCO, Institutos Educativos. 
Gobiemo 

UNESCO. BID. Gobiemos 

ONUDI, OIT. CEPAL, Gobiemo. 
Min. Trabajo 



5.6 ANALISIS REGIONAL 

PRINCIPALES RESTRICCIONES DERIV ADAS DE LOS 
RESULT ADOS DE LOS SISTEMAS (Recuadro 1) 

1. Del anatisis de los resultados del sistema VI se deduce que si bien existe igualdad 
entre hombres y mujeres ante la ley, persiste el problema del grado de cumplimiento 
de la legislaci6n, el cual es casi nulo. 

2. Del analisis del sistema IV se puede concluir que la brecha educacional entre hombres 
y mujeres se ha estado reduciendo, pero persisten problemas de calidad y orientaci6n 
que discriminan segiln genero. 

3. Del analisis de los sistemas I y II, que incluyen las variables e indicadores del 
mercado de trabajo, se deducen importantes conclusiones para la region: 

a) La participacion femenina en la manufactura es baja (16%) en relacion con 
otras regiones. lo cual se observa en el sistema del mercado laboral (I y II). 

b) La fuerza de trabajo femenina se concentra en el sector terciario, y dentro de 
este en servicios (77% y 593 respectivamente). 

c) Existe segmentaci6n ocupacional seg\ln genero, concentr.indose las mujeres en 
el sector informal, y dentro de este y del sector formal en las actividades de 
menor productividad e ingreso. 

d) El acceso de mujeres a puestos gerenciales y de toma de decisiones es 
reducido. 

e) Existe alta disparidad en salarios e ingresos por genero. 

f) En general, se observa una alta disparidad en la forma de inserci6n de 
hombres y mujeres en el mercado de trabajo en la region. 

4. El analisis del · sistema V revela escasa representaci6n parlamentaria (73) y 
panicipacion politica. 

5. La region se caracteriza por un 5'..--Ctor manufacturero de baja productividad, con la 
mayor parte de las mujeres concentradas en las ramas menos dinamicas, yen puestos 
de baja calificaci6n. 

6. ::;e proyecta para la region en su conjunto un desarrollo mas dinamico del sector 
manufacturar basado en un aumento significativo de las exportaciones de ese sector. 
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Estrategias 

Lograr cquidad de gcnero 
en las condiciones } 
oponunidades de empleo. 

Aumentar la productividad 
e ingreso de la fuerza de 
trabajo femenina. 

Promover y facilitar la 
incorporaci6n de la mujer 
al proceso de 
reconversion industrial 

Promover cambios en los 
estereotipos de roles de 
genero con el fin de 
disminuir la segmentaci6n 
ocupacional 

Acciones 

Estudiar experiencias sobre la introducci6n 
de legislaci6n con cquidad de genero dentro 
y fuera <ie la region y promover su 
adaptaci6n/ aplicacion. 

Estudiar, disefiar/adaptar y proponer 
sistemas altemativos de centros de cuidado 
infantil con participaci6n de la comunidad. 

Realizar en cada uno de los grupos 
tipologicos, estudios sobre experiencias 
exitosas, relacionadas con los distintos 
componentes del sistema, que bayan 
ayudado a la mujer a incorporarse al 
mercado de trabajo en oondiciones mas 
competitivas (Ejs. crCdito a microempresas, 
capacitaci6n en gestion, recles). 

Establecer redes de infonnaci6n regional 
sobre proyectos de asistencia tecnica que 
involucren o afecten a la mujer con el fin 
de evaluar el impacto y los beneficios de 
los proyectos y evitar duplicaci6n de 
esfuerzos. 

Realizar un proyecto regional sobre el 
impacto del proceso de cambio tecnologico 
sobre los trabajadores de la region, con 
enfasis en la mujer trabajadora industrial 

Realizar un proyecto regional en el cual se 
incluya por lo menos wi pais de cada unC1 

de los grupos tipol6gicos, que determine y 
proyecte necesidades de mano de obra por 
sector de actividad econ6mica, grupo y 
categoria ocupacional y segtln nivel y tipo 
de calificaci6n 

Diseiiar programas de sensibilizaci6n de 
genero destinado~ a la educaci6n formal e 
informal para empr~sarios y trabajadores. 
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Agent es 

OIT, Banco Mundial, Oficinas de 
la Mujer, BID 

BID, Oficinas de la Mujer, 
UNICEF, ONGs 

ONUDI, BID, CEPAL, Oficims 
de la Mujer 

Agendas lnternacionales. y 
Bilaterales: ONUDI, CEPAL, 
BID, OIT, UNICEF, UNESCO, 
SECAB. etc. 

ONUDI, OIT, Min. Trabajo, 
OEA 

ONUDI, OIT, Min. Trabajo, 
Banco Mundial, CEPAL, BID 

Oficinas de la Mujer, ministerio 
de Educaci6n, OIT. BID 



Estratcgias 

Promover la difusion 
sobre la situacion de la 
mujer en la region. en 
relacion con los seis 
sistemas incluidos en el 
estudio 

Promover el aumento en 
la inversion social en 
educaci6n, con enfasis en 
la reduccion de 
disparidades MIF. 

Acciones 

Realizar proyectos regionales sobre los 
i:;rogramas y materiales de enseiianza en 
relacion con los roles esterrotipados seglin 
gecero, con el fin de promover su revision. 

Realizar esrudios de experiencias exitosas 
en el logro de una mayor panicipacion 
politica de la mujer y su adecuaci6n en la 
region. 

Agent es 

UNICEF, BID. SECAB, 
Min.Educacion 
Oficinas de la Mujer 

BID. OEA, SECAB, Gobiemo, 
Pacto Andino 

Completar el banco de datos sobre la mujer CEPAL,ONUDI. BID 
iniciado en este estudio y establecer un 
sistema su mantenimiento y actualizacion. 

Realizar una encuesta en establecitnientos 
industriales de un pais por grupo para 
obtener un diagn6stico c!esagregado sobre 
las litnitaciones c.,,.istentes para aumentar la 
participacion femenina en el empleo 
industrial. 

Realizar estudios para identificar 
potenciales en ramas agroindustriales 
dirigidas a la exportacion. 

Articular fondos de Ciencia y Tecnologia 
con la industria para dar soporte a los 
programas de capacitaci6n 
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ONUDI, OIT, Min. Trabajo, 
ONGs 

ONUDI, ITC, Asociaciones de 
Empresarios 

Gobiemo, Asoc. lndustriales 



Anexo A.I. 

VENTAJAS COMPARATIV AS REVISADAS 
DE AMERICA LATINA 

EN .EL SECTOR MANUFACTURERO 
1988 - 1990 

SECTOR 

Cuero 
Calzado 
Hierro y Acero 
Elementos y compuestos quimicos 
Explosivos 
Manufacturas de corcho y madera 
Abo nos 
Manufacturas de caucho 
Hilados y tejidos 
Materiales plasticos 
Manufacturas de materiales no metalicos 
Articulos de viaje y bolsos de mano 

Fuente: BID Progreso Economico y Social de America Latina, Infonne 1992 

Anexo A.2 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ALTA 
TECNOLOGIA 

EN AMERICA LA TINA Y EL CARIBE 1989 

SECTOR 

Maquinaria no electrica 
Equipo de transporte 
Elementos y compuestos quimicos 
Maquinaria y artefactos electricos 
Materiales plasticos 
Instrumentos profesionales y dentificos 
Produ~tos farmaceuticos 

Total 

Fuente: BID Progreso Economico y Social de America Latina, Infonne 1992 
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IND ICE 
VCR 

5.50 
3.74 
3.42 
1.98 
1.61 
1.48 
1.22 
1.16 
1.14 
1.12 
Lil 
1.10 

(Mill ones 
Cle US$) 

,VAWR 

'5842.00 
'5381.00 
:2526.00 
'1972.00 
'1085.00 
'556.00 
'243.00 

)7605.00 



AnexoA.3 FUENTE PARA VARIABLES E INDICADORES 

I. CARACTERISTICAS DE LA FUERZA DE TRABAJO 
Variable 1.1 Tamaiio y distribucion de la PEA 
1.1.1 Tasa de actividad economica de la mujer (15 aiios+) 

OIT (1) Cuadro 1; CE?ALC(3); "VISTAT (2) 

1.1.2 lndice de disparidad masculinolfemenino (MJF) 
OIT Cuadro 1; WIST AT 

1.1.3 Tasa de actividad economica de la mujer (15-64 ai\os) 
OIT caudro 1; WISTAT; AID (4) 

1.1.4 lndice de disparidad M/F 
OIT Cuadro 1; WISTAT; AID 

1.1.5 Tasa de participacion de la mujeren el sector agricola 
OIT Cuadro 2; CEPAL; WIST AT 

1.1.6 lndice de disparidad M/F 
OIT Cuadro 2; CEPAL; WISTAT 

1.1. 7 Tasa de participaci6n de la mujer en el sector terciario (comercio y servicios) 
CEPAL; WISTAT 

1.1.8 lndice de disparidad M/F 
CEPAL; WISTAT 

1.1.9 Tasa de crecimiento de la PEA femenina (1970 - 1990) 
AID 

Variable 1.2 Tamafio v distribucion del empleo 
1.2.1. Tasa de empleo femenino 

OIT Cuadro 3A; CEPAL 

1.2.2 lndice de disparidad M/F 
OIT Cuadro 3A 

1.2.3 Tasa de empleo femenino en actividades l'IO-agricolas 
Oil Cuadro 4; AID 

1.2.4 Iodice de disparidad M/F 
OIT Cuadro 4; AID 

1.2. 5 Tasa de empleo femenino en sector terciario 
OIT Cuadro 38 

1.2.6 lndice de disparidad M/F 
OIT Cuadro 38 

1.2.7 Tasa de empleo femenino en servicios 
OIT Cuadro 38; FLACSO (5) 

1.2.8 lndice de disparidad M/F 
OIT Cuadro 38; FLACSO; AID 

1.2.9 Tasa de empleo total femenino 
OIT Cuadro 3A; CEPAL; FLACSO 

1.2.1 o Tasa de crecimiento para la tasa de empleo femenino en actividades no-agricolas (1970 -
1980) ' ' 

AID 
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Anexo A.3 (Cont.) FUENTE PARA VARIABLES E INOICADORES 

Variable 1.3 Situacionlcondicion del empleo 
1.3.1 Tasa de empleo femenino por cuenta propia (p.c.p.) 

CEPAL: FLACSO 

1.3.2 lndice de disparidad M/F 
CEPAL; FLACSO 

1.3.3 Tasa de empleo fernenino familiar no remunerado 
CEPAL; FLACSO 

1.3.4 lndice de disparidad M/F 
CEPAL; Fl..ACSO 

Variable 1.5 Condicion o<:unacional 
1.5.1 Tasa de participaci6n de la Mujer en posiciones profesionales y ter.rticas 

OIT Cuadro 3C; CEPAL; FLACSO 

1.5.2 lndice de disparidad M/F 
OIT Cuadro 3C; CEPAL; FLACSO 

1.5.3 Tasa de participaci6n de la mujer en posiciones administrativas y gerenciales 
PIT Cuadro 3C; CEPAL; FLACSO 

1.5.4 lndice de disparidad M/F 
OIT Cuadro 3C; CEPAL; FLACSO 

1.5.7 Ta~ de participacion de la mujer en actividades no-agricolas 
OIT Cuadro 3C; CEPAL; FLACSO 

1.5.8 lndice de disparidad M/F 
OIT Cuadro 3C; CEPAL; FLACSO 

1.5.11 Tasa de participaci6n femenina como oficinistas 
OIT Cuadro 3C; CEPAL; FLACSO 

1.5.12 lndice de disparidad M/F 
OIT Cuadro 3C; CEPAL; FLACSO 

1.5.13 Tasa de participaci6n femenina como vendedoras 
OIT Cuadm 3C; CEPAL; FLA~SO 

1.5.14 lndice de disparidacl M/F 
OIT Cuadro 3C; CEPAL; FLAC~O 

1.5.15 Tasa de participaci6n femenina como trabajadoras en servicios 
OIT Cuadro 3C; CEPAL; FLACSO 

1.5.16 lndice de disparidad M/F 
OIT Cuadro 3C; CEPAL; FLACSO 

II. CARACTERISTICAS DE LA FUERZA DE TRABAJO INDUSTRIAL 
Variable 2.1 Tamano y distribucion 
2.1.1 Tasa de participaci6n femeoina en manufactura 

OIT Cuadro 2A 

2.1.2 lndice de disparidad MIF 
OIT Cuadro 2A 

2.1.3 Tasa de participaci6n femenina en el empleo en manufactura 
OIT Cuadro SA; CEPAL 
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2.1.4 lndice de disparidad M/F 
OIT Cuadro SA; CEPAL 

2.1.S Tasa de participaci6n femenina en el sub-sector de aliln~rtos. bebidas y tabaco (31} 
OIT Cuadro 58; CEPAL 

2.1.6 lndice de disparidad M/F 
OIT Cuadro 58; CEPAL 

2.1.7 Tasa de participaci6n femenina en el sub-sector de textiles, confecciones y cueros (32) 
OIT Cuadro SB; CEPAL 

2.1.8 lndice de disparidad MIF 
OIT Cuadro SB; CEPAL 

equipos, y electrodomesticos (383) 
OIT Cuadro SB; CEPAL 

2.1.1 O lndice de disparidad M/F 
OIT Cuadro SB; CEPAL 

2.1.11 Empleo femenino en manufactura 
OIT Cuadro SA; CEPAL 

Ill. ENTORNO ECONOMICO E INDUSTRIAL 
Variable 3.1 Nivel de desarrollo econ6mico 
3.1.1 Logaritmo de PIB/capita 

ONUDI (6) 

3.1.2 Participaci6n del sector agricola en el PIB 
ONUDI 

3.1.3 Participaci6n del sector terciario en el PIB 
ONUDI 

3.1.4 Participaci6n del VAM en el PIB 
ONUDI 

3.1.S Participaci6n de las exportaciones en el PIB 
ONUDI 

3.1.7 Tasa de inflaci6n [media del indice de precios en los ultimas tres ai'ios) 
ONUDI 

3.1.8 Participaci6n de los gastos p(lblicos en el PIB 
ONUDI 

3.1.9 PIB per capita 
ONUDI 

3.1.1 O lndice de seguridad alimenticia 
IFAD (7) 

3.1.11 lndice integrado de pobreza 
IFAD 

-Variable 3.2 Nivel de desarrollo industrial 
3.2.1 Logaritmo de VAM/capita 

ONUDI 

72 



Anexo A.3 (Cont) FUENTE PARA VARIABLES E INOICADORES 

3.22 Participacion de manufacturas en las exportaciones totales) 
ONUOI 

3.2.3 Participacion de los sub-sectores de alimentos y tejiclos (31 y 32) 
ONUDI 

32.4 Participacion del sub-se::tor de metales, maquinaria y equipos 38 
ONUDI 

3.2.5 VAM per capita 
ONUDI 

3.2.6 Tasa de c."ecimiento anual de la industria (1980/90) 
Banco Mundial 

3.2.7 Tasa de crecimiento anual de los servicios (1980/90) 
Banco Mundial 

3.2.8 Consumo de energia per capita (equivalente en kilogramos de petr61eo, 1990) 
Banco Mundial 

Variable 3.3 lnfraestructura 
3.3.2 Longitud de carreteras por cada 1000 kilometros cuadrados 

ALC 1993 (9) 

3.3.3 Numero de receptores de radio por 1000 habitantes 
ALC 1993 (9) 

3.3.4 Gastos p(Jblicos en necesiclades basicas 
Banco Mundial 

3.3.5 Gastos pllblicos en educacion 
Banco Mundial 

IV. CONDICIONES SOCIALES Y DEMOGRAFICAS 
Variable 4.1 Tamai\o v distribuci6n de la poblaci6n 
4.1.1 Urbanizacion % 

WISTAT 

~.1.3 lndice de disparidad M/F 
WISTAT 

~.1.4. Tasa global de fecundiclad 
WIST AT 

~.1.5 Edad promedio del pnmer matrimonio de las mujeres 
WISTAT 

4.1.8. Hogares encabezados por mujeres 
WISTAT; FLACSO 

~ariable 4.2. Acceso a la educaci6n 
4.2.1 lndice de dispatidad MJF 

WISTAT; FLACSO 

4.2.2 Matricula femenina en educacion primaria 
WISTAT; FL.ACSO 

4.2.3 lndice de disparidad M/F 
WISTAT; FLACSO 

.._ _____________________________________________________________ __ 
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4.2.4 Matricula femenina en educaci6n secundaria 
WISTAT; FLACSO 

4.2.5 lndice de disparidad M/F 
WISTAT; FLACSO 

4.2.6 Matricula femenina en educaci6n terciaria 
WISTAT; FLACSO 

4.2.7 lndice de disparidad MIF 
WISTAT; FLACSO 

4.2.11 lndice de disparidad M/F 
WISTAT; FLACSO 

4.2.12 lndice de exito en la educaci6n primaria 
WISTAT; FLACSO 

V •. CONTEXTO POLITICO 
Variable 5.1 Distribucion del poder 
5.1.1 Representaci6n en el partamento 

Union lnter-Partamentaria (10) 

5.1.2 Maquinaria Nacional para el Avance de la Mujer 
DAW(11) 

VI. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y LEGAL 
Variable 6.1 Proteccion legal 
6.1.1 Rc.'tificaci6n de la Convenci6n Internacional sobre eliminaci6n de todo tipo de descriminaci6n 
contra la mujer (CEDAW) 

WISTAT 
6.1.2 Ratificaci6n de la Convenci6n 100 de la OIT - lgual remuneraci6n, 1951 

OIT (12) 

6.1.3 Ratificaci6n de la Convenci6n 111 de la OIT - Discriminaci6n (Empleo y Ocupaci6n). 1958 
OIT 

6.1.4 Ratificaci6n de la Convenci6n 156 de la OIT - Trabajadores con responsabilidades 
familiares, 1981 -

OIT 

(I) Base de datos de Organizaci6n Internacional del Trabajo (QIT). Ginebra 
12) Base de daios de Naciones Unidas sobre indicadores y escadisticas de la 

Mujer (WIST AT> 
0> Comision Economica para America Latina y el Caribe <CEPALC> Saniiago. 

D1v1si6n de es1adis1ica y proyecciones 
14) Agencia de E.scados Unidos para desarrollo in1ernacional I AID) Gender and 

Genc:ra11on in the World's Labour Force publicado por la oficina de: la Muje, 
y Desarrollo Wash1ng1on 

15) Faculcad Latinoamericana de Cienc1as Soc::iales (FLACSO). San11ago 
Mu1eres launoamericanas en cifras 

16> Base de daios de la Organizaci6n de !'liaciones Unidas para el desarrollo 
lnduslnal <ONUOJ) 

171 Fondo ln1ernac1onal para el Desarrollo Agricola (IFAD>. Roma. The S1a1e of 
World Rural Poverty, A Profile of Latin Amc:nca and th-.: Carib~3n 

(8) Banco Mund1al World Development Reports. Washington 
(9) Sou1h America. Central America and the Caribbean 1993. Europa 

Publications Limned 
(10) Union ln1erparlamen1aria La Mujer y el Poder Poli1ico. Ginebra 1992 
( 11) Division para cl adelan10 de la Mujer (DAW), 1993, d1rec1orio de la 

maquinaria nacional para el avancc de la Mujer, Viena 
(12i Organazac16n lniernacional del Trabajo (1993). Lisca de ra1ificacioncs por 

Convencicin y por Pais. lnforme Ii. Parte S. G1ncbra 
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ANNEX A.4 

Lista de Participantes en el Taller de Validaci6n. 2-3 agosto 1994 
Santiago. Chile 

ABRAMO. Lais 
Consultora permanence 
Organizaci6n Internacional del Trabajo 
OIT 
Luis Carrera 1131. Vitacura 
Santiago, Chile 
tel. 2012727 

ARRIAGADA, Irma 
Oficial de Asuncos Sociales 
Division de Desarrollo Social 
CEPAL 
Vitacura 3030 
Santiago, C1ile 
tel. 2102532 

ALMERAS, Diane 
Oficial de Asuncos Sociales 
Unidad Mujer y Desarrollo 
CEPAL 
Vitacura 3030 
Santiago, Chile 
tel. 2102691 

BARRAZA de Sandra Rebeca Vasquez 
Jefe Secci6n Estudios Sociales 
Fundaci6n Salvadorena para el Desarrollo 
Econ6mico y Social (FUSADES) 
El Salvador 
tel. 783366 

CORBALAN, Iris 
CELADE 
Vitacura 3030 
Santiago, Chile 
tel. 2102020 

CONTRERAS, Ivan 
Director para Chile de ONUDI 
CEPAL 
Vitacura 3030 
Te. 2324183 
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FEIJOO, Maria del Carmen 
Soci6loga 
CONTCET - UNICEF 
A vda. Caseros 450 - 2 C 
Buenos Aires, Argentina 
tel. (01)307 1219 

GALVEZ. Thelma 
Subdirectora Tecnica 
lnstituto Nacional de Estadisticas 
A vda. Bulnes 418 
Santiago, Chile 
tel. 672 2797 

GLASGOW, Sandra 
Manager, Entrepreneurial Centre 
College of Arts, Science and Technology 
237 Old Hope Road 
Kingston 6, Jamaica, W. I. 
Tel. 809 927 1531 

JUSIDMAN, Clara 
Director Asesores en Desarrollo 
Social 
Manuel M. Ponce 322, 1 piso 
Mexico, D.F. Mexico 
tel. (525) 662 3690 

KRAWCZYK, Miriam 
Jefa 
Unidad Mujer y Desarrollo 
CEPAL 
Vitacura 3030 
Santiago, Chile 
tel. 2102672 

MEZZERA. Jaime 
Especialista Pequefia Empresa 
Organizaci6n Internacional del Trabajo 
Luis Carrera 1131 
Santiago, Chile 
tel. 2012727 



POLLACK. Molly 
Economista 
Consultora CEPAL/ONUDI 
Vitacura 3030 
Santiago. Chile 
tel. 2102235 

RAMOS. Joseph 
Director 
Division de Desarrollo 
Productivo y Empres2xia! 
CEPAL Vitacura 3030 
Santiago. Chile 
tel. 2102644 

ROMAGUERA, Pilar 
Economista 
Depto. lngenieria Industrial 
U niversidad de Chile 
Republica 701 
Santiago, Chile 
tel. 6894403 

TODARO, Rosalba 
Economista 
Centro de Estudios de la Mujer 
Purisima 353 
Santiago, Chile 
tel. 7771194 

MACARIO, (:aria 
Oficial de Asuntos Ecom6micos 
CEPAL 
Vitacura 3030 
Santiago, Chile 
tel. 210 26 52 

PARDO, Lucia 
Academica 
Universidad de Chile 
Diagonal Paraguay 257, of. 1503 
Santiago, Chile 
tel. 2228521 
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SALAZAR de Buckle. Teresa 
Consultora ONUDI 
Quimico, especializada en Analisis de 
Sistemas lndustriales sectoriales 
Unidad de la Mujer en la lndusrria 
Vienna. Austria 
tel. 21131-3874 

SCHOLNIK, Susana 
Dem6grafa 
CE LADE 
Santiago. Chile 
tel. 2102005 

VALOTIA de Maertens, Claudi 
Jefa Subrogada Management Co-ordinator 
and Monitoring Unit ONUDI 
Vienna, Austria 
tel. 21131-3612 

VALENZUELA, Maria Elena 
Encargada area Mujer 
SERNAM 
Ro~a Rodriguez 1375, 6 Piso 
Santiago, Chile 
tel. 695 3325 

VAN DER AA, Pauline 
Experta Asociada 
Unidad Mujer y Desarrollo 
CEPAL 
Vitacura 3030 
Santiago, Chile 
tel. 2102100 



GLOSARIO 

America Latina y el Caribe - ALC 

Comprende todos los paises continentales e insulares situados al sur de los Estados Unidos 
de America. 

Categoria 

La ccndici6n de un individuo econ6micamente activo respecto a su trabajo. Es decir, si la 
persona es (o fue, en caso de desempleo) un empleador, trabajador por cuenta propia. 
em?leado, trabajador familiar no remunerado, o socio de cooperativa de producci6n. 

Cientificos 

Personas que ban recibido una formaci6n cientifica o tecnol6gica--generalmente por haber 
completado educaci6n terciaria en cualquier campo de la ciencia--y que trabajan 
profesionalrnente en actividades de investigaci6n y desarrollo, incluyendo a los 
administradores y direc!ores de dichas actividades. 

Desempleo 

Entre los desempleados se cuenta a todas las personas por encirna de una edad especifica que 
no tienen un empleo remunerado o no trabajan por cuenta propia, que estan disponibles para 
desempeiiar un empleo remunerado o para trabaja .. por cuenta propia y CfJe han tornado 
medidas especificas para buscar empleo remuner.1do o para trabajar por cuenta propia. 

Dis1.:riminaci60 

Se asume que la participaci6n de la mujer en la economia se desenvuelve en terminos 
desiguales, caracterizados por patrones de discrirninaci6n "venical" y "horizontal". La 
discriminaci6n venical o industrial se manifiesta por una tendencia donde la participaci6n 
femenina se concentra en pocas actividades fabriles, especialrnente en la industria liviana 
caracterizada por operaciones de montaje donde se utiliza gran C;\ntidad de mano de obra no 
calificada. La discrirninaci6n horizontal u ocupacional se manifiesta por una tendencia donde 
la mujer predomina en trabajos poco calificados y de baja productividad, hacia el extremo 
inferior de la jerarquia ocupacional. 

Disparidad masculina/f emenina - M/F 

Un indice de participaci6n de la mujer con relaci6n a la del hombre, expresado en la 
siguiente forma: 

[Panicipaci6n masculina en X - participaci6n femenina en X I 
Participaci6n masculina en X] 
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Educacion Pre-escolar 

Corresponde a la ofrecida al niiio menor de 6 aiios para su desarrollo integral en los aspectos 
biol6gicos, cognoscitivos, sicomotriz y afectivo, a craves de experiencias de socializaci6n 
pedag6gicas y recreativas. 

Educacion Primaria 

Constituye los primeros cinco aiios de la educaci6n formal, durante los cuales se forma al 
estudiante en los valores fundamentales de la sociedad. el desarrollo de las habilidades 
comunicativas, conocimientos matematicos y comprensi6n del medio fisico. social y cultural. 

Educacion sec:mdaria 

Comprende los cuatro o seis aiios posteriores a la educaci6n primaria y tiene por objeto 
desarrollar en el alumno conocimientos, habilidades, actitudes, valores y su preparaci6n para 
la educaci6n superior y el trabajo. 

Educacion Tecnica V ocacional 

Prepara a los estudiantes para el desempeiio laboral en uno de los sectores de la producci6n 
y de los servicios. Este tipo de educaci6n puede darse como componente de la educaci6n 
secundaria o post-secundaria, a manera de educaci6n intermedia y anterior a la universitaria. 

Educacion terciaria 

Tambien se le conoce como educaci611 superior, la cual se desarrolla con posterioridad a la 
educaci6n secundaria. Por lo tanto, es el proceso que posibilita el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano y tiene por objeto su pleno desarrollo y formaci6n academica 
o profesional. 

Empleados 

Empleados regulares, propietarios que trabajan, socios comerciales activos y trabajadores 
familiares no remunerados, pero excluyendo personas en negocios en casa. 

Empleo 

Se usa para describir la pane de la poblaci6n econ6micamente activa que tiene la condici6n 
de empleados. 

Escolaridad promedio 

Numero promedio de aflos de escolaridad, recibidos por personas de 25 aflos y mas. 

78 



Fuerza laboral 

Poblaci6n econ6micamente activa. incluidos las fuerzas armadas y los desempleados. pero 
excluidas las amas de casa y otros ayudantes no remunerados. 

Gastos en educacion 

Erogaciones efectuadas para pagar el suministro. gestion. inspeccion y apoyo de escuelas pre
primarias, primarias y secundarias; universidades e institutos de educaci6n superior; 
instituciones de capacitaci6n vocacional. tecnica y otras, y servicios administrativos y 
auxiliares en general. 

Gastos gubernamentales 

Erogaciones hechas por todas las oficinas, departamentos, establecimientos y otros 
organismos que acnlan como agendas e instrumentos de la autoridad central de un pais. 

Graduados en ciencias 

Egresados de establecimientos de educaci6n terciaria en el campo de las ciencias naturales 
y aplicadas. 

Indicador 

Variables capaces de medir estadisticamente el papel de la mujer. Por ejemplo, Tasa de 
actividad econ6mica de la mujer (15 aiios+ ): 

[Poblaci6n femenina econ6micamente activa 15 + I Poblaci6n femenina total 15 +] 

Lineas de pobreza 

Nivel de ingresos por debajo ciel cual no es posible garantizar una dieta minirnamente 
adecuada en terminos nutricionales, asi como requerimientos no alimenticios esenciales. 

Masa critica 

Reserva de recursos humanos comunes destinados a suplir las vacantes que ocurran a niveles 
altos. 

Producto Interno bruto (PIB) 

La producci6n total de bienes y serv1c1os finales de una economia. realizada tanto por 
residentes como porno residentes, independientemente de I~ nacionalidad de los propietarios 
de los factores. 
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PBI per capita y tasas de crecimiento 

Producto incerno bruto dividido por la poblaci6n. El PIB anual per capita se expresa en 
d6lares de Estados Unidos a precios corrientes. Las tasas de crecimiento del PIB per capita 
indican el cambio promedio respecto al aiio anterior durance un periodo determinado. 

Pobfacion economicameote activa 

Segful la definici6n de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT), codas las personas 
de ambos sexos que trabajan en la producci6n de bienes y servicios econ6micos, como se 
define en los sistemas de cuentas nacionales de Naciones Unidas, durance un periodo 
especifico. Se incluye toda la producci6n, ya sea para el mercado, para trueque o para el 
consumo propio, sean bienes o servicios. 

Poblacion en edad de trabajar 

Todas las personas de ambos sexos fisicamente capacitadas para trabajar, entre los 16 y los 
65 aiios de edad. 

Sector maoufacturero 

Manufactura se define como la transformaci6n mecanica o qufmica de substancias organicas 
o inorganicas, en nuevos productos, ya sea por medio de mciquinas o a mano, en una fabrica 
o en el hogar de trabajador. La definici6n incluye generalmente el montaje de partes 
componentes de productos manufacturados. 

Sector inf ormal/tradicional 

Este sector abarca actividades no incluidas en los sistemas oficiales de recolecci6n de datos 
y escapan la influencia de organismos oficiales e institucionales. El sector informal tambien 
incluye los trabajadores ocasionales. 

Sector formal manufacturero 

El sector formal manufacturero se define como el conjunto de firmas con registro oficial. 
Por lo general, la fuerza laboral en estas firmas tiene la condici6n de empleados. 

Sector formal/moderno 

La division entre el sector formal y el informal no esta claramente definida. El tema ha sido 
muy debatido y la OIT siempre ha jugado papel prominente en las discusiones. En este 
ancilisis, el sector fonnal--o sector moderno--se define como actividades distintas a la 
agricultura y que se desarrollan en empresas con registro oficial. La fuerza laboral en 
empresas del sector formal normalmente se compone de empleados. 
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Sector industrial 

Frecuentemente este sector se define abarcando la producci6n de energia. la construcci6n y 
la mineria. En la mayoria de los paises, la manufactura es la actividad mas importante en 
este sector. En este documento el sector industrial incluye el sector manufacturar. 

Sector terciario 

De acuerdo con la Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme de Actividades Econ6micas 
(CIIU-1968) este sector abarca comercios al por mayor y al menudeo, restaurantes y hoteles; 
transporte, almacenamiento y comunicaciones; entidades financieras, comparuas 
asegurador.c;, corredores de bienes raices y servicios comerciales; asi como firmas que 
prestan sus servicios a la comunidad, a la sociedad o a personas. 

Tasa global de fecundidad 

Numero promedio de hijos que le nacerian vivos a una mujer durante su vida, si diera a luz 
a cada edad de acuerdo con las tasas de fecundidad imperantes para cada edad especifica. 

Tasa de participacion 

La tasa de participaci6n especifica expresa la relacicn entre la poblaci6n econ6micamente 
activa y la poblaci6n en edad de trabajar. La tasa de participaci6n global expresa la relaci6n 
entre la poblaci6n econ6micamente activa y la poblaci6n total. Es posible calcular tasas de 
participaci6n para cada sexo. 

Tecnicos 

Personas dedicadas a la investigaci6n cientifica y a actividades de desarrollo, que ban 
recibido una formaci6n vocacional o tecnica durante por lo menos tres afios despues de la 
primera etapa de educaci6n secundaria. 

Trabajadores (grupo principal 7 /8/9) 

De acuerdo con CIIU-1968, el grupo principal 7/8/9 incluye trabajadores de la producci6n 
y relacionados, operadores de equipos de transpone y jornaleros. Por ejemplo, mineros, 
obreros de fabrica, artesanos y obreros de construcci6n. 

Trabajadores administrativos y gerenciales (grupo principal 2) 

De acuerdo con CIIU-1968, el grupo principal 2 incluye trabajadores administrativos y 
gerenciales, tal como funcionarios publicm:, administradores y gestores. 
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Trabajadores profesionales y tecmcos (grupo principal 0/1) 

De acuerdo con CIIU-1968, el grupo principal 0/ 1 incluye trabajadores tecnicos y 
profesionales, tales como cientificos. arquitectos. auxiliares de medico~ y de odont6logos. 
estadigrafos. economistas, juristas, maestros. escritores, artistas y deportistas. 

Trabajo de tiempo parcial 

De acuerdo con la OIT. se trata de un trabajo regular o voluntario durante periodos diarios 
o semanales, de duraci6n substancialmente menor a la jornada normal de trabajo. 

Transicion del primero al segundo Divel de educacion 

Numero de personas que ingresan a la educaci6n secundaria general. expresado como 
porcentaje del nlimero total de alumnos que el aiio anterior cursaban el ultimo grado de 
educaci6n primaria. 

Valor agregado manufacturero - V AM 

Valor total de la producci6n manufacturera, menos el valor de los insumos comprados de 
otros sectores. 

Variable 

En el contexto de este estudio. el termino variable se emplea para describir un factor que 
afecta la posici6n social y el papel econ6mico de la mujer. Las variables se miden 
estadisticamente por medio de indicadores. 
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LISTA DE ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTE INFORME 

ALADI 

ALC 

BID 

CEDAW 

CEPAL 

EPZ 

FLACSO 

FMI 

IlCA 

GATT 

Asociaci6n Latinoamericana de lntegraci6n 

America Latina y el Caribe 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Commission of Discrimination against Women 

Comisi6n Econ6mica para America Latina 

Export Processing Zone 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Fondo Monetario Internacional 

Instituto Interamericano para la Cooperaci6n en Agricultura 

General Agreement on Tariffs and Trade 

MERCOSUR Mercado Comiin Suramericano 

NIEs Newly Industrialized Economies 

OEA Organizaci6n de Estados Americanos 

ONUDI Organizaci6n de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

OECD Organizaci6n para la Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico (Alemania. 
Austria, Belgica, Dinamarca, Espaiia, Finlandia, Francia, Grecia, lrlanda, 
Italia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, 
Suecia, Suiza, Turquia, Canada, Estados Unidos, Jap6n) 

OIT /ILO Organizaci6n Internacional del Trabajo 

ONG Organismo no Gubemamental 

PEA Poblaci6n Econ6micamente Activa 

PIB Producto lntemo Bruto 

PREALC Programa de Empleo para America Latina y el Caribe 

SECAB Secretaria Ejecutiva del Convenio Andres Bello 

TLC Tratado de Libre Comercio 

UNCT AD Conferencia de Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo 

UNCTC United Nation Centre on Transnational Corporations 

UNESCO Organizaci6n de Naciones Unidas para Ia Educaci6n Ia Ciencia Ia Cultura 

UNIFEN United Nations Development Fund for Women 

V AM Valor agregado manufacturar 
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Cuadro A 5.1 Caracterlstlcas del Sistema para el Grupo 1 

1na1cador \#nue Panama venezue1a Araent1na Promea10 
1.1.1 PEA femenina <15+) 36% 39% 1 ~ 'i'o 29% 29% 
1.1. 7 Participacion femenina en la PEA del sector terciario 81 o/o 81% 79% 79% 80% 
1.2.1 Tasa de empleo femenina en PEA 95% 77% 102% 76% 88% 
1.2.5 Tasa de oarticioacion femenina en el sector terciarlo 79% 86% 82% 82% 82% 
1.2.7 Tasa de participaclon femenlna en serviclos 59% 64% 61% 67% 63% 
1.3.1 Tasa de auto-empleo femenino 10% 7% 12% 21% 12% 
1.5.1 Tasa de oarticloacion femenlna en posiciones tecnicas y profeslonales 14% 20% 24% 7% 16% 
1.5.3 Tasa de oarticioacion femenina en poslciones admlnlstrativas v aerenciales 2% 4% 2% 1% 2% -1.5.13 Tasa de partich>acion femenlna en ventas 17% 12% 15% 14% 15% 
1.5.15 Tasa de oarticioacion femenlna en servicios 29% 31% 270/o 49% 34% 
2.1.1 Tasa de oarticioacion femenina en manufactures (PEA) 13% 9% 14% 16% 13% 
2.1.3 Tasa de oarticicacion femenina en emcleo manufachirero 12% 8% 12% 17% 13% 
2.1.11 Mujer en empleo manufacturero sobre empleo total manuf acturero 22% 30% 23% 26% 25% 
3.1.2 Particioacion del sector aaricola en el PIB 8% 11% 5% 6% 8% 
3.1.4 Particioacion del VAM en el PIB 19% e% 18% 22% 17% 
3.1 . 9 PIB oer capita $2,873.24 $2,390.84 $2,984.45 $4,673.75 $3,230.57 
3.2.2 Partic!oacion de manufactures en exportaciones 13% 17% 7% 28% 16% 
3.2.3 Particioacion de los sub-sectores 31 v 32 en total VAM 33% 55% 22% 32% 35% 
3.2.4 Particioacion del sub-sector 38 en total VAM 9% 7% 7% 18% 10% 
4.1.4 Fertilidad total (nacimientos oor muJer) 2.7 2.9 3.e 2.8 3.00 
4.2.2 Tasa de matricula orimaria femenlna sobre poblaclon edad respective 147% 124% 135% 159% 141% . -4.2.4 Tasa de matricula secundaria femenina sobre coblacion edad rescectiva 61% 75% 40% 70% 61% -
4.2.6 Tasa de matricula terciaria femenlna sobre ooblaclon edad rescectiva 2% 26% 11 o/o 2% 10% 
4.2.12 lndice de eficiencia escuela primaria 88% 83% 70% 90% 82% 
5.1.1 Reoresentacion femenlna oartamentaria sobre total miembros parlamentarios 6% 8% 10% 5% 7% 
6.1.3 Ratificacion Convenclon OIT 111 • 1 2 1 2 1.50 
6.1.4 Ratificacion Convencion OIT 156 • 0 0 1 1 0.50 

lndicadores de dlsoarldad f- es a favor de hombres· + es a favor de muJeres) 
1.1.2 lndice disoari1ad MIF en PEA (15+) -0.53 ·0.45 -0.72 ·0.61 ·0.58 
1.1.8 lndice disoaridad MIF en PEA del sector terciario ·0.39 -0.26 ·0.42 ·0.34 ·0.35 
1.2.2 lndice disoaridad M/F en tasa de emDleo femenino ·0.54 ·O 58 ·0.55 ·0.73 -0.60 
2.1.~ lndice de disoaridad M/F en manufactures <PEA) -0.64 -0.52 ·0.62 -0.72 -0.63 
2. 1.4 lndice de disparidad M/F en manufactures (empleo manuf acturero) -0.72 -0.57 ·0.70 -0.65 -0.66 

• Venable proxy. escala O • 2 



Cuadro A 5.2 Caracterlstlcas del Sistema para el Grupo 2 

69% 74% 70% 
94% -88% 92% 
81% 78% 78% 
48% 87% 55% 
24% 17% 

,siciones tecnicas 3% 14% 15% 
cion femenina en oosiclones admlnistrat1vas % 1% 
cion femenina en ventas 20% 17% 
cion fernenina en servlcios 30% 34% 21% 
cion femenina en manufacturas (PEA 21% 
cion femenina en emDleo manufacturero 28% 15 

39% 38 
18% 24% 
20% 17% 

$1,299.73 ,428.09 
33% 11 o/o 
46% 57% 
9% 6% 
2.7 4.8 

111% 81 o/o 
79% 
7% 
73% 

artamentarios 4% 
2 
0 

-0.35 
-0.44 
-0.39 

lndice de disparidad MIF en manufacturas CPEA -0.51 
lndice de disparidad M/F en manufacturas (empleo manufacturero) -0.57 

•Variable proxy, escala O - 2 



Cuadro A S.3 Caracterlstlcas del Sistema para el Grupo 3 

lnd1cador El Salvador Honduras Guatemala Promedlo 
1.1.1 PEA femenina (15+) 52% 33% 28% 38% 
1.1.7 Participacion femenina en la PEA del sector terciario 77% 83% 71% 70% 
1.2.1 Tasa de empleo femenina en PEA 93% 97% 97% 98% 
1.2.S Tasa de oarticioacion femenina en el sector terciario 83% 89% 77% 89% 
1.2.7 Tasa de particlpaclon femenlna en serviclos 52% 54% 52% 52% 
1.3.1 Tasa de auto-empleo femenino 28% 25% 17% 23% 
1.5.1 Tasa de oarticioacion femenina en posiciones tecnicas v orofesionales 9% 14% 1% 8% 
1.5.3 Tasa de oartlcloacion femenina en posiciones administraiive1s y gerenciales 1% 2% 3% 2% 
1.5.13 Tasa de partlcioaclon femenlna en ventas 29% 25% 14% 23% 
1.5.15 Tasa de participacion femenlna en servlclos 24% 25% 21% 23% 
2.1.1 Tasa de participacion femenina en manufacturas (PEA) 22% 21% 22% 22% 
2.1.3 Tasa de oarticioacion femenina en emoleo manufacturero 19% 24% 13% 19% 
2.1.11 Mujer en empleo manufacturero sobre empleo total manuf acturero 34% 48% 25% 35% 
3.1.2 Participacion del sector aaricola en el PIB 9% 19% 28% 18% 
3.1.4 Participacion del VAM en el PIB 19% 15% 15% 16% 
3.1.9 PIB per capita $1,085.87 $581.90 $1,071.23 $913.00 
3.2.2 Particioacion de manufacturas en exportaciones 40% 12% 28% 27% 
'3.2.3 Participaclon de los sub-sectores 31 y 32 en total VAM 52% - 50% 43% 48% 
3.2.4 Partic.ipacion del sub-sector 38 en total VAM 7% 7% 7% 7% -
4.1.4 Fertilidad total <nacimlentos oor muler) 3.8 4.9 5.1 4.80 
4.2.2 Tasa de matricula primaria femenina sobre poblaclon edad respectlva 140% 114% 74% 109% 
4.2.4 Tasa de matricula secundaria femenina sobre poblacion edad resoectiva 15% 33% 22% 24% 
4.2.8 Tasa de matricula terclaria femenina sabre poblaclon edad respectlva 1% 3% 2% 2% 
4.2.12 lndice d_, eficiencia escuela primaria 57% 85% 83% 82% 
5.1.1 Representacion femenina par1amentaria sobre total mi" .. ~ ... ros parlamentarios 8% 12% 5% 8% 
8.1.3 Ratificacion Convenclon OIT 111 • 0 0 0 0.00 
6.1.4 Ratificacior. Convencion OIT 156 • 0 0 0 0.00 

lndlcadores de dlsoarldad (.es a favor de hombres·+ es a favor de muJeresl 
1.1.2 lndice disparidad MIF en PEA (15+} -0.17 -0.55 ·0.85 -0.48 
1.1.8 lndice disoaridad M/F en PEA del sector terciario 0.04 -0.27 -0.40 -0.21 
1.2.2 lndice dlsoarldad M/F en tasa de emoleo femenino -0.43 -0.55 ·0.85 -0.54 
2.1.2 lndice de disoarldad M/F en manufacturas (PEA) -0.17 -0.01 -0.25 -0.14 
2.1.4 lndlce de disoaridad M/F en manufacturas (empleo manuf acturero) -0.50 0.00 ·0.87 -0.39 

•Variable proxy, escala 0 • 2 



Cuadro A 5.4 Caracterlstlcas del Sistema para el Grupo 4 

lndlcador Braz II Mexico Trinidad Promedlo 
and Tobaao 

1.1.1 PEA femenina (15+) 40% 34% 45% 40% -1.1.7 Participacion femenina en la PEA del sector terciario 66% 53% 72% 64% 
1.2.1 Tasa de empleo femenina en PEA 97% 84% 77% 86% 
1.2.5 Tasa de particioacion femenina en el sector terclario 74% 78% 80% 77% 
1.2.7 Tasa de participacion femenina en servicios 77% 63% 53% 65% 
1.3.1 Tasa de auto-empleo femenino 12% 12% 6% 10% 
1.5.1 Tasa de participacion femenina en posiclones tecnicas y profesionales 13% 17% 17% 16% 
1.5.3 Tasa de oarticipacion femenina en posiciones administrativas y aerenctales 2% 2% 2% 2% 
1.5.13 Tasa de participacion femenina en ventas 8% 21% 13% 14% 
1.5.15 Tasa de particioacion femenina en servicios 13% 23% 23% 20% 
2.1.1 Tasa de participacion femenina en manufacturas CPEA) 12% 17% 11% 13% 
2.1.3 Tasa de oarticipacion fementna en empleo manufacturero 15% 20% 12% 16% 
2.1.11 Mujer en emoleo manufacturero sobre empleo total manufacturero 27% 31% 37% 32% 
3.1.2 Particioacion del sector aaricola en el PIB 10% 7% 2% 6% 
3.1.4 Particioacion del VAM en el PIB 20% 21% 13% 18% 
3.1.9 PIB per capita $2,618.51 $3,915.60 $4,319.14 $3,617.75 
3.2.2 ParticiPacion de manufacturas en exportaciones 55% 64% 29% 49% 
3.2.3 Particioacion de los sub-sectores 31 v 32 en total VAM 26% 21% 54% 33% 
3.2.4 Particioacion del sub-sector 38 en total VAM 23% 22% 42% 29% 
4.1.4 Fertilidad total (nacimientos oor mujer) 2.8 3.2 2.8 2.93 
4.2.2 Tasa de matricula primaria femenina sobre poblacion edad respectiva 111% 106% 105% 107% 
4.2.4 Tasa de matricula secundaria femenina sobre poblacton edad respective 41% 66% 85% 64% 
4.2.6 Tasa de matricula terciaria femen!na sobre poblaclon edad respective 3% 3% 8% 4% 
4.2.12 lndice de eficiencia escuela orimaria 51% 75% 84% 70% 
5.1.1 Representacion fem~nina partamentaria sobre total miembros partamentarios 6% 8% 14% 9% 
6.1.3 Ratificacion Convencion OIT 111 * 0 2 0 0.67 
6.1.4 Ratificacion Convencion OIT 156 * 0 0 0 0.00 

lndicadores de dlsDarldad (-es a favor de hombres:+ es a favor de muJeresl 
1.1.2 lndice disparidad M/F en PEA (15+) -0.45 -0.56 -0.44 -0.48 
1.1.8 lndice disoaridad M/F en PEA del sector terciarlo -0.28 -0.30 -0.31 ·0.30 
1.2.2 lndice disoaridad M/F en tasa de empleo femenino -0.45 ·0.55 -0.46 ·0.49 
2.1.2 lndice de disparidad M/F en manufactures CPEA> -0.61 ·0.47 ·0.46 -0.51 
2.1.4 lndice de disparidad M/F en manufacturas (empleo manufacturero) -0.63 ·0.55 -0.42 -0.53 

*Variable proxy, escala 0 - 2 



Cuadro A 5.5 Caracterlstlcas del Sistema para el Grupo 5 

1na1caaor Barbados Jamaica Promedlo 
1.1.1 PEA femenina (15+) 59% 63% 61% 
1.1.7 Particioacion femenlna en la PEA del sector terciario 73% 73% 73% 
1.2.1 Tasa de emoleo femenine en PEA 74% 77% 76% 
1.2.5 Tasa de oarticipacion femenina en el sector terciario 73% 73% 73% 
1.2. 7 Tasa de oarticioacion femenina en servicios 66% 62% 64% 
1.3.1 Tasa de auto-emoleo femen~no 4% 12°1, 8% 
1.5.1 Tasa de oarticloacion femenina en ooslclones tecnlcas v orofeslonales 10% 11% 11% 
1.5.3 Tasa de particioacion femenina en posiclones admlnistrativas v aerenciales 3% 2% 3% 
1.5.13 Tasa de oarticioacion femenina en ventas 12% 23% 18% 
1.5.15 Tasa de particioacion femenina en serviclos 29% 25% 27% 
2.1.1 Tasa de partlcipacion femenina en manufacturas CPEA) 8% 11% 10% 
2.1.3 Tasa de oarticloacion femerina en emoleo manufacturero 18% 2~~~ 23% 
2.1.11 Muier en empleo manufacturero sobre empleo total manufacturero 55% 29% 42% 
3.1.2 Particioacion del sector agricola en el PIB 5% 7% 6% 
3.1.4 Particioacion del VAM en el PIB 6% 21% 13% 
3.1.9 Pl~ e!!r caeita $6,419.50 $1,286.92 $3,853.21 
3.2.2 Particioacion de manufacturas en exoortaclones 59% 65% 62% ----3.2.3 Particioacion de los sub-sectores 31 v 32 en total VAM 52% 46% 49% 
3.2.4 Particioacion del sub-sector 38 en total VAM 14% 12% 13% 
4.1.4 Fertilidad total Cnacimientos oor muler) 1.80 2.70 2.25 
4.2.2 Tasa de matricula Drimaria femenina sobre ooblaclon edad resoectlva 127% 127% 127% 
4.2.4 Tasa de matricula secundaria femenlna sobre ooblacion edad resoectlva 94% 90% 92% 
4.2.6 Tasa de matricula terciaria femenina sobre ooblaclon edad resoectiva 128% 97% 112% 
4.2.12 lndice de eflciencia escuela orimarla 88% 89% 88% 
5.1.1 Reoresentacion femenina oarlamentaritt sobre total mlembros oarlamentarios 4% 12% 8% 
6.1.3 Ratiflcacion Convenclon OIT 111 • 1 1 1.00 
C.1.4 Ratificacion Convencion OIT 156 • 0 0 0.00 

lndicadores de disDaridad (.es a favor de hombres:+ es a favor de muJeres) 
1.1.2 lndicedisparidad M/F en PEA (15+) -0.07 -0.15 -0.11 
1.1.8 lndice disoaridad M/F en PEA del sector terclario 0.00 0.80 0.40 
1.2.2 lndice disparidad M/F en tasa de emoleo femenlno -0.13 -0.26 -0.19 
2.1.2 lndice de disoaridad M/F en manufactures <PEA) 0.04 -0.47 -0.21 
2.1.4 lndice de disparidad M/F en manufacturas (empleo manufecturero) 0.21 ·0.59 ·0.19 

•Variable proxy, escala O - 2 




