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DESARROLLO ECON6MICO, vol. 39, Ng 156 (enero-marzo de 2000) 

DETERMINANTES DE LA PARTICIPACION 
INTERMITENTE DE LAS MUJERES 

EN EL MERCADO DE TRABAJO DEL AREA 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES* 

MARCELA CERRUTTI** 

Con el objeto de contribuir al conocimiento sobre las condiciones de la reciente 
incorporacion de las mujeres al mercado de trabajo en la Argentina, se examina aqui una 
dimension del empleo que ha sido relativamente inexplorada: la de los determinantes y 
consecuencias de laintermitencia laboral. Entendemos por intermitencia laboral los cambios 
recurrentes en la condicibn de actividad de las mujeres, aOn en periodos de muy corta 
duracibn. Mas especificamente, en este trabajo se analiza la incidehcia del empleo 
intermitente entre las mujeres residentes en el Area Metropolitana de Buenos Aires y se 
identifican los factores, tanto individuales como familiares y laborales, asociados a diferentes 
patrones de participaci6n econ6mica de corto plazo a comienzos de la decada del '90. 

La investigaci6n se lleva a cabo mediante el analisis binomial y multinomial logistico de 
datos longitudinales tipo panel construidos a partir de sucesivas encuestas de hogares, lo 
que permite reconstruir y analizar la din6mica laboral de una muestra representativa de 
mujeres residentes en el Area Metropolitana de Buenos Aires. Esta metodologia para el 
estudio de la dinamica del empleo es relativamente novedosa en America Latina, y en 
particular en la Argentinal. 

* Agradezco especialmente a Bryan Roberts y Thomas Pullum, de la Universidad de Texas en Austin, y 
a los evaluadores an6nimos por los valiosos comentarios realizados al trabajo. 

** Universidad de Pennsylvania y Centro de Estudios de Poblaci6n (CENEP), Argentina. [ E CENEP / Av. 
Corrientes 2817, 79 p. / 1193 Buenos Aires / e (54 11) 4961-0309 / E- mail: <cerrutti@pop.upenn.edu>.] 

1 Los estudios basados en datos longitudinales (ya sea tipo panel o retrospectivos) en Am6rica Latina son 
relativamente escasos (Cerrutti, en prensa; Pacheco G6mez y Parker, 1997; Cruz, 1995). En cambio, en los paises 
desarrollados numerosas tematicas referidas a la participaci6n de las personas en actividades econ6micas han sido 
investigadas con este tipo de informaci6n. En Estados Unidos, por ejemplo, la disponibilidad de informaci6n tipo 
panel (tanto de corto como de largo plazo) ha permitido estudiar fen6menos tales como las trayectorias laborales de 
trabajadores previamente desplazados de ciertas actividades (Devens, 1986), las particulares relaciones entre 
empleos pasados y recientes para distintos grupos poblacionales (Clogg, Elison y Wahl, 1990; Litcher, Landry y 
Clogg, 1991), las diferencias demograficas en transiciones laborales (Clark y Summers, 1981) y en la periodicidad 
y duraci6n del desempleo (Corcoran y Hill, 1985). Especificamente en el caso de mujer y trabajo, los estudios se han 
focalizado en las relaciones entre ciclo de vida y movilidad laboral y ocupacional (Rosenfeld, 1992; Felmlee, 1984; 
Tuma y Hannan, 1984), en el proceso de transici6n al trabajo durante la juventud (Phang, 1994), en la relaci6n entre 
permanencia reciente en la fuerza laboral y la participaci6n laboral pasada (Hill, 1990; Hill y O'Neill, 1992; Shapiro y 
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Los estudios sobre el trabajo femenino en la Argentina se han centrado generalmente 
en tres aspectos fundamentales: los procesos sociales y econ6micos que impactan en la 
generaci6n de oportunidades ocupacionales para las mujeres; las relaciones de genero 
que, expresadas a nivel de los hogares, desalientan o fomentan su participaci6n en 
actividades econ6micas; y los procesos de discriminacibn sexual en el empleo. En cuanto 
a la propensi6n de las mujeres a desarrollar actividades econ6micas para el mercado, los 
estudios se han focalizado en la influencia de los factores asociados al ciclo de vida familiar 
(Recchini de Lattes y Wainerman, 1983; Wainerman, 1979, 1985, 2000), del nivel de 
calificaci6n de las mujeres (Sautu, 1991; Wainerman, 1979), de los cambios en los niveles 
de ingresos de los hogares (Cerrutti, 2000; Subrez, 1998) y de las oportunidades que ofrece 
el mercado de trabajo en momentos especificos de la evoluci6n economica argentina 
(Sautu, 2000; Cortes, 1995; Garcia de Fanelli, 1991; Recchini de Lattes, 1980). Dichos 
estudios han sido claves para interpretar cambios en los niveles de participaci6n econ6mica 
de las mujeres y sus modalidades de entrada y salida de la fuerza de trabajo. 

Una dimensi6n crucial del empleo que, sin embargo, ha estado practicamente 
ausente en los estudios sobre mujer y trabajo en la Argentina es la de la duraci6n o tiempo 
de trabajo. Por duracibn se entiende tanto el tiempo de un empleo, su periodicidad (estable/ 
intermitente), asi como tambien su intensidad (tiempo parcial/tiempo completo). El examen 
de la dimensi6n temporal del trabajo extradom6stico femenino presenta un singular interes 
ya que tanto las ventajas como las desventajas de las cuales gozan o sufren diferentes 
grupos en el mercado de trabajo pueden ser reforzadas en funci6n de la duraci6n y 
periodicidad de su participaci6n econ6mica. 

Los varones, en general, comienzan a trabajar mas tempranamente, a tiempo 
completo y en forma continua hasta que se retiran del mercado laboral a edades avanzadas 
(Wainerman, 1979). Entre ellos, cuando adultos, el desempeno de una actividad economica 
es vista como la vocaci6n natural y, consecuentemente, la perdida de un empleo o la 
dificultad para encontrarlo son concebidas como desgracias temporarias. Si bien en la 
actualidad -dado el significativo incremento del desempleo abierto masculino y la creciente 
presencia femenina en actividades econ6micas- las mujeres parecen permanecer por 
tiempos mas prolongados en la fuerza de trabajo, tanto en el plano de las expectativas 
como en el de la practica su empleo se asocia a diferentes duraciones que el de sus pares 
masculinos. Tradicionalmente, las mujeres no solo participan en menor medidade actividades 
econ6micas sino que su participaci6n se caracteriza por frecuentes entradas y salidas de la 
fuerza laboral. La mayor inestabilidad de las mujeres en la fuerza de trabajo ha sido 
vinculada, en gran medida, a su rol central, practicamente exclusivo, en la crianza de los 
hijos y el cuidado del hogar. El trabajo remunerado de la mujer, salvo en el caso de las jefas 
de hogar, ha sido tradicionalmente concebido como suplementario para la satisfacci6n de 
necesidades econ6micas de la familia. 

Sin embargo, los cambios en la condici6n de actividad son muy frecuentes, aun 
durante periodos muy cortos de tiempo y no necesariamente resultan de los cambios en los 
ciclos de vida individual y familiar. Como se mostrara a lo largo de este trabajo, la 
intermitencia en el empleo femenino es un fen6meno comOn, en especial en algunos grupos 
especificos de mujeres, y se asocia a un conjunto de factores relacionados a la division 

Mott, 1994), en las trayectorias laborales cercanas al nacimiento de los hijos (Shapiro y Mott, 1994; Desai y Waite, 
1991; Nakamura y Nakamura, 1994) y en las diferencias de genero en los procesos de movilidad ocupacional 
(Hachen, 1988; Felmlee, 1982). 
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generica de roles en el interior de los hogares, a la naturaleza de las oportunidades 
ocupacionales y a la falta de apoyos institucionales para la mujer trabajadora. 

Al menos cuatro son las razones que justifican el estudio de la intermitencia en la 
participacibn laboral de las mujeres. La primera es que, en contraposici6n a los varones, 
una alta proporci6n de las mujeres entra y sale de la fuerza de trabajo por periodos muy 
cortos de tiempo. Por ejemplo, en Buenos Aires al comienzo de los '90, mientras el 91,6 % 
de los varones en las edades centrales (20-55) declararon haber sido activos de manera 
continua durante 18 meses, en el caso de las mujeres en las mismas edades dicha 
proporci6n fue s6lo del 35,8 %. Mas aun, entre aquellas que en alg0n momento del periodo 
se declararon como economicamente activas, solo un 52,8 % se mantuvo constantemente 
en la fuerza de trabajo mientras que un 25,2 % cambi6 una vez de condicibn de actividad y 
un 21,9 % al menos dos veces. En el caso de los varones en edades similares, s6lo un 4,2 % 
entr6 y sali6 de la fuerza de trabajo al menos dos veces2. 

La segunda raz6n es que la intermitencia en la participaci6n laboral aparece como la 
Onica alternativa que se les presenta a numerosas mujeres que por distintas razones no 
pueden (o no estan dispuestas) a trabajar a tiempo completo. Debido a que en general los 
trabajos a tiempo parcial son mas inestables e informales, la intermitencia estaria por lo 
tanto ligada a la debil institucionalizaci6n de empleos a tiempo parcial de caracter formal y 
protegido, asi como a las dificiles condiciones para desarrollar una actividad econ6mica en 
un contexto de carencia de apoyos institucionales para las mujeres trabajadoras. 

La tercera raz6n se relaciona con las consecuencias negativas de la participaci6n 
intermitente en la fueza de trabajo para las carreras laborales de las mujeres. Cambios 
frecuentes en la condicion de actividad conspiran contra la obtencibn de empleos regulares 
(que proveen de beneficios laborales), la acumulaci6n de habilidades tecnicas y de 
experiencia laboral ("capital humano"), el desarrollo de redes sociales ("capital social") y la 
obtencion de incrementos salariales asociados a la antigOedad en el empleo. 

Finalmente, la alta incidencia de la participacibn intermitente en la fuerza laboral 
introduce desafios para la conceptualizacibn y estimacibn de la oferta de trabajo femenina 
(Donohoe, 1998; Wainerman y Giusti, 1994; Dixon-Muller y Anker, 1988, Standing, 1978). 
Por ejemplo, en contextos de alta inestabilidad, los conceptos de "mujer trabajadora" y 
"mujer inactiva" aparecen como tipos polares de un continuo constituido por diferentes 
niveles de estabilidad laboral. 

Los objetivos especificos del presente trabajo son dos. El primero, examinar la 
influencia que tiene una serie de rasgos sociodemograficos (tanto en terminos individuales 
como a nivel de los hogares) en los patrones de participacion laboral de las mujeres durante 
un lapso corto de tiempo (18 meses). El segundo objetivo es describir la asociacion 
existente entre tipo de empleo e inestabilidad laboral. Mas especificamente, se analizan las 
diferencias en el tipo de empleo y condiciones laborales de mujeres con una participacion 
continua en la fuerza laboral vis-a-vis aquellas que entran y salen frecuentemente del 
mercado de trabajo. Asimismo, se estiman las probabilidades de cambiar de condicibn de 
actividad durante un plazo corto de tiempo en funci6n de las caracteristicas de las 
ocupaciones desempenadas. 

2 Esta marcada diferencia en los patrones de participaci6n laboral por genero, en particular el hecho de que 
s6lo una proporci6n muy pequeia de varones transite entre ser econ6micamente activo e inactivo en lapsos cortos 
de tiempo, ha Ilevado a focalizar el analisis que aqui se presenta en los determinantes de la intermitencia laboral 
femenina. El objetivo, por lo tanto, no es resaltar las diferencias por genero, sino identificar y estimar el impacto de 
caracteristicas sociodemograficas, familiares y laborales en los patrones laborales de corto plazo de las mujeres. 
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Datos y metodos 

El presente trabajo utiliza una base de datos de tipo panel de corto plazo construida a 
partir de sucesivas encuestas de hogares. Los datos provienen de la Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) correspondiente al Area Metropolitana de Buenos Aires, la cual renueva 
en cada relevamiento un cuarto de la poblaci6n encuestada en la onda anterior. 

La base de datos fue construida utilizando relevamientos consecutivos de la EPH 
desde octubre de 1991 hasta octubre de 1994. La disponibilidad de los archivos originales 
permiti6 la confecci6n de una base longitudinal, la cual contiene informaci6n sobre 4 
paneles de mujeres, cada uno con cuatro observaciones consecutivas de cada mujer a lo 
largo de 18 meses3. Dichos paneles se yuxtaponen parcialmente en el tiempo. La base final 
pricticamente recompone el total de la poblaci6n en cualquier relevamiento dado (entre 
octubre de 1991 y octubre de 1994) substrayendo el nOmero de personas con informaci6n 
parcial, que por distintos motivos no pudieron ser seguidas a lo largo del tiempo4. 

El procedimiento para construir cada uno de los cuatro paneles fue el mismo. A la 
base de datos correspondiente a la primera entrevista se le adosaron las respuestas que la 
misma persona dio en la segunda, tercera y cuarta entrevista. Los cuatro paneles de 
mujeres con informaci6n longitudinal conforman la base de datos definitiva5, la cual fue 
depurada tomando en cuenta solo aquellos hogares para los cuales hubiera informacion 
completa en los cuatro relevamientos para al menos una mujer mayor de 14 aios6. La base 
final depurada de las mujeres mayores de 14 aios que fueron objeto del estudio se 
compone de un total de 2.409 casos. 

Los patrones de participacion laboral fueron definidos de acuerdo con la condicion de 
actividad en los distintos relevamientos de la siguiente manera: 

a) Estable activa: si la mujer fue clasificada en los cuatro relevamientos sucesivos como 
econ6micamente activa. 

b) Estable inactiva: si la mujer fue clasificada en los cuatro relevamientos sucesivos como 
econ6micamente inactiva. 

c) Entrd en la fuerza de trabajo: si la mujer solo efectu6 un cambio en la condicion de 
actividad y dicho cambio fue haber pasado de inactiva a ser clasificada en el siguiente 
relevamiento como econ6micamente activa. 

d) Sali6 de la fuerza de trabajo: si la mujer s6lo efectub un cambio en la condicion de 
actividad y dicho cambio fue haber pasado de econ6micamente activa a ser clasificada 
en el siguiente relevamiento como inactiva. 

e) Participo intermitentemente: si la mujer efectuo dos o mas cambios en su condicion de 
actividad a lo largo de las cuatro observaciones. 

3 El primer panel comienza en octubre de 1991 y culmina en mayo de 1993, el segundo en mayo de 1992 y 
culmina en octubre de 1993, el tercero en octubre de 1992 y culmina en mayo de 1994 y finalmente el cuarto 
comienza en mayo de 1993 y culmina en octubre de 1994. 

4 Asi, por ejemplo, del relevamiento de octubre de 1991 s6lo se consideraron aquellas mujeres que habian 
sido entrevistadas por primera vez (primera cohorte), del correspondiente a mayo de 1992 se incluyeron s6lo las 
que fueron entrevistadas por primera vez (segunda cohorte) y por segunda vez (continuaci6n de la primera 
cohorte). Este procedimiento se sigui6 sucesivamente hasta completar las cuatro cohortes. 

5 La principal diferencia en los cuatro paneles conformados es la de un leve incremento porcentual en la 
proporci6n de mujeres que cambian la condici6n de actividad. Este fen6meno expresa parcialmente el incremento 
en la tasa de actividad femenina durante el periodo. 

6 La perdida de elementos muestrales entre observaciones resulta fundamentalmente de la mudanza de los 
hogares entre relevamientos. En menor medida tambien se debe a la desaparici6n de algunos miembros de los 
hogares debido a cambios de residencia (temporal o permanente) o fallecimiento. 
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En cuanto a los metodos de analisis estadistico, se utilizan tecnicas descriptivas e 
inferenciales. La influencia de factores individuales y de los hogares en los diferentes 
patrones de participaci6n fue estimada mediante el uso de un modelo de regresion 
multinomial logistica (ver Apendice). Para el analisis de la relaci6n entre intermitencia laboral 
y calidad del empleo los modelos estadisticos son algo diferentes. En este caso se trata de 
modelos logisticos bivariados que estiman la probabilidad de cambiar la condici6n de 
actividad entre cualquier par de observaciones subsecuentes (o sea en un intervalo 
temporal de seis meses) en funci6n tanto de caracteristicas referidas al empleo como de 
rasgos individuales y familiares (ver Ap6ndice). 

Patrones de participaci6n en la fuerza de trabajo y 
sus determinantes individuales y familiares 

La creciente presencia de mujeres en el mercado de trabajo argentino en un contexto 
de profundos cambios en las caracteristicas y naturaleza del empleo estimula la indagaci6n 
sobre las particularidades del trabajo femenino en contraposici6n al masculino. Las frecuentes 
entradas y salidas de las mujeres de la fuerza laboral, o intermitencia, aparecen, como se 
mostrara en este trabajo, como un rasgo caracteristico de su participacibn laboral, resultante 
de un complejo conjunto de factores. Dichos factores se asocian a las etapas del ciclo vital, 
a la divisibn del trabajo entre generos y a los aspectos institucionales derivados de dicha 
divisi6n del trabajo, al nivel de compromiso laboral (determinado por el nivel de calificacion 
de las mujeres y por sus valores y expectativas respecto del trabajo extradomrstico), y a 
caracteristicas de la demanda laboral. 

A diferencia de los varones, las mujeres regulan las entradas y salidas del mercado de 
trabajo en funcion de una particular combinaci6n de rasgos relacionados con su ciclo de 
vida familiar, necesidades econ6micas, expectativas, valores y proyecciones personales, y 
oportunidades ocupacionales disponibles. Dicha combinaci6n se encuentra condicionada 
por la pertenencia a distintos sectores sociales asi como tambien a distintas generaciones. 

A pesar del aumento significativo del nOmero de mujeres en actividades econbmicas, 
las expectativas sociales sobre c6mo una mujer "debe" distribuir sus tiempos siguen 
favoreciendo formas discriminatorias en el empleo, ya que dichas expectativas establecen 
como prioritarias (o exclusivas) las tareas de cuidado de los hijos y atenci6n del hogar 
(Wainerman, 2000; Sautu, 2000). Las expectativas asociadas a los roles masculinos y 
femeninos resultan en que recurrentemente, por necesidad aunque tambien por opci6n, 
numerosas mujeres decidan tener un compromiso parcial con el trabajo aceptando 
empleos flexibles en cuanto a horarios y carga de trabajo, como son los empleos temporarios 
o a tiempo parcial. 

Un primer indicador descriptivo de la alta movilidad de las mujeres en la fuerza de 
trabajo es que el porcentaje de aquellas que han sido econ6micamente activas durante 
algOn momento del periodo bajo analisis (18 meses) es un 36 % superior a la tasa de 
actividad registrada en cualquier momento particular dentro de dicho intervalo temporal 
(54,5 % vs. 40 %)7. La diferencia entre ambos porcentajes se debe fundamentalmente a 
que las mujeres entran y salen de la fuerza de trabajo con alta frecuencia. Asi, por ejemplo, 
entre quienes fueron econbmicamente activas en algOn momento durante dichos 18 
meses, sblo algo menos de la mitad (45,1 %) declar6 haberlo sido en forma continua, un 

7 Se esta haciendo referencia al promedio de la tasa de actividad femenina entre 1991 y 1993. 
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CUADRO 1 
Poblaci6n femenina de 15 ahos y mas clasificada segun patrones de participaci6n 

(18 meses) y grupos de edad 

Grupos Siempre Al menos Participaci6n laboral (a) 
de fuera de una vez Total N Siempre Sali6 Entr6 Partic. 

edad la FL activa activa de la FL a la FL intermit. Total N 

14- 19 47,8 52,2 100,0 343 20,0 5,5 48,8 25,7 100,0 179 
20- 24 20,0 80,0 100,0 185 52,9 8,3 18,0 20,9 100,0 148 
25- 34 34,9 65,1 100,0 393 55,8 10,3 16,3 17,6 100,0 256 
35-44 29,9 70,1 100,0 448 50,0 13,7 12,8 23,5 100,0 314 
45-54 33,5 66,5 100,0 381 53,5 12,4 9,9 24,2 100,0 254 
55- 64 60,9 39,1 100,0 309 30,5 20,5 16,6 32,4 100,0 120 
65 + 86,4 13,6 100,0 350 20,0 25,0 17,6 37,4 100,0 48 
Total 45,5 54,5 100,0 2.409 45,1 12,1 18,9 23,9 100,0 1.319 

(a) Se refiere a la participaci6n laboral durante 18 meses para aquellas mujeres que en algOn momento en dicho 
periodo fueron clasificadas como econ6micamente activas. 

Fuente: Datos tipo panel de 18 meses de duraci6n construidos a partir de sucesivas Encuestas Permanentes 
de Hogares (octubre 1991 - octubre 1994). 

12,1 % sali6 de la fuerza de trabajo en ese periodo, un 18,9 % entr6 y un nada despreciable 
23,9 % cambi6 su condici6n de actividad al menos dos veces (ver cuadro 1). 

En cuanto a la influencia del ciclo de vida, los datos muestran que los patrones de par- 
ticipaci6n difieren de acuerdo con la edad de las mujeres8. Aquellas que se encuentran en 
etapas iniciales de la vida adulta, asi como las que se hallan en la etapa de retiro definitivo 
del mercado laboral, son mas proclives a tener una insercibn inestable en la fuerza laboral. 

Entre las j6venes se puede observar claramente que dichos cambios se deben 
fundamentalmente a su incorporaci6n a la fuerza de trabajo -prlcticamente una de cada 2 
mujeres potencialmente activas entr6 a la fuerza de trabajo durante el periodo9- y tambien 
a una relativamente alta intermitencia -una de cada cuatro cambi6 de condici6n de 
actividad dos veces o mas-. La intermitencia laboral de las j6venes estaria expresando 
fundamentalmente el proceso de experimentar con diferentes tipos de empleo (prueba y 
error) (Rosenfeld, 1992). 

La intermitencia en el empleo de personas cercanas a la edad de retiro estaria 
relacionada a la dificultad de obtener empleos a dichas edades y con las condiciones 
precarias de los empleos disponibles para gente mayor. En este sentido son las mujeres de 
55 anos y mas quienes con mayor frecuencia cambian de condicibn de actividad, ya sea 
porque trabajan de manera intermitente, o porque se retiran de la fuerza de trabajo10. 

En cuanto a la relacion entre patrones de participacion laboral y el maximo nivel 
educativo alcanzado, el cuadro 2 muestra que las mujeres con elevados niveles educativos 
no sblo son mas probables de haber sido activas a lo largo del periodo, sino tambien de 
haber permanecido de una manera estable en la fuerza laboral. 

8 Las diferencias en los niveles de participaci6n econ6mica por edad, si bien pueden estar expresando 
parcialmente la influencia de las etapas del ciclo de vida en la actividad econ6mica, tambi6n son el reflejo de 
propensiones diferenciales a participar por parte de diferentes cohortes de nacimiento. 

9 En este contexto "potencialmente" se refiere a aquellas que fueron clasificadas como econ6micamente 
activas al menos una vez durante 18 meses, 

10 Si bien los porcenajes referidos a este grupo de edad evidencian la tendencia senalada, las cifras exactas 
deben ser relativizadas dado el escaso nOmero de casos. 
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La influencia de los niveles de educacibn formal en los patrones de participacibn 
laboral de las mujeres operaria a traves de tres mecanismos fundamentales. Uno es como 
"capital humano" (Tzannatos y Psacharopoulos, 1992): mujeres con mayor educaci6n son 
mas probables de acceder a empleos mejor remunerados, y en general de hacerlo en 
mejores condiciones laborales (en t6minos de contrato de trabajo y beneficios laborales), 
mitigando asi la influencia de factores familiares (England, 1992). El segundo son las 
orientaciones valorativas y expectativas asociadas a la educaci6n (Garcia y Oliveira, 1994). 
Como ya lo seralara Wainerman (1979) dos decadas atras, las mujeres con niveles 
educativos mas altos son mas proclives a tomar decisiones aut6nomas, resistir valores 
tradicionales en la relacion de generos y tener un mayor compromiso con sus carreras 
laborales. Finalmente, un tercer mecanismo a traves del cual la educacibn formal influye en 
los patrones de participaci6n, es el de su asociacibn con el nivel socioecon6mico familiar. Si 
bien la correlaci6n entre educacion y nivel socioeconbmico esta lejos de ser perfecta, 
ambos rasgos se encuentran positivamente relacionados. La pertenencia a estratos 
socioeconomicos mas altos, indicada por un alto nivel educativo, permitiria disponer de 
ayuda extradomestica tanto para el cuidado de los hijos como para la realizaci6n de tareas 
domesticas y consecuentemente facilitaria una participaci6n mas estable de las mujeres en 
la fuerza laboral. 

CUADRO 2 
Poblaci6n femenina de 15 ahos y mas clasificada segun patrones 

de participaci6n laboral (18 meses) y maximo nivel de educaci6n formal alcanzado 

Maximo nivel Siempre Al menos Participaci6n laboral (a) 
de educaci6n fuera de una vez Total N Siempre Sali6 Entr6 Partic. 

formal alcanzado la FL activa activa de la FL a la FL intermit. Total N 

Sin educ./primario inc. 58,5 41,5 100,0 341 39,0 14,7 17,4 28,9 100,0 141 
Primario completo 55,8 44,2 100,0 807 38,4 14,3 19,1 28,3 100,0 356 
Secundario incompl. 42,9 57,1 100,0 529 34,6 12,3 27,5 25,6 100,0 302 
Secundario completo 36,7 63,4 100,0 374 54,9 13,7 10,7 20,8 100,0 237 
Universit. inc./compl. 18,1 82,0 100,0 315 60,2 6,5 17,1 16,2 100,0 258 

Total 45,5 54,5 100,0 2366 45,1 12,1 18,9 23,9 100,0 1.295 

(a) Se refiere a la participaci6n laboral durante 18 meses para aquellas mujeres que en algun momento en dicho 
periodo fueron clasificadas como econ6micamente activas. 

Fuente: Ver cuadro 1. 

Sin embargo, cabe senalar que la relaci6n entre niveles de educaci6n formal y 
estabilidad laboral no es monot6nica. Pareciera que el punto de inflexibn se encuentra 
determinado por haber al menos completado el nivel secundario, ya que son solo las 
mujeres con al menos dicho nivel las que muestran un patrbn de participaci6n 
significativamente diferente al de aquellas con niveles educativos mas bajos. 

Ahora bien, debido a que las relaciones presentadas no controlan por el efecto de 
otras importantes caracteristicas omitidas, los resultados anteriores pueden estar sesgados. 
Asi, por ejemplo, es posible que la mayor intermitencia de mujeres con baja educaci6n se 
deba a que su edad promedio es superior a la de aquellas que tienen mas alta educacion, 
o a una mayor representacibn de mujeres con cargas de tipo domestico. Para subsanar 
esta limitaci6n y examinar la influencia neta de rasgos individuales y famniliares en los 
patrones de participaci6n laboral, se estim6 un modelo de regresion logistica multiple, con 
una variable dependiente que incluye los cinco posibles patrones de participaci6n laboral a 
lo largo de 18 meses (para mayores detalles sobre el modelo estimado ver Apendice). 
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El modelo multinomial logistico incluye como variables independientes a los grupos de 
edad (con categoria de referencia en el grupo mas joven), el m6ximo nivel de educacion 
alcanzado (con categoria de referencia en el nivel de educaci6n mas bajo, es decir sin 
educaci6n o con primaria incompleta) y una variable que combina la posicion de las 
mujeres en el hogar con la tenencia y edad del hijo menor (la categoria de referencia en este 
caso son las mujeres casadas con el jefe del hogar que tienen hijos de 6 ados o mas). 

El cuadro 3 muestra tanto los efectos (coeficientes del modelo de regresi6n) como las 
razones entre la probabilidad de cada patr6n de participacibn de cada grupo con relaci6n 
a la categoria de referencia. Los resultados estimados ponen en evidencia que aun con- 
trolando por otros rasgos que influyen en el comportamiento laboral, la edad y el nivel 
educativo son predictores significativos de la movilidad laboral. Las mujeres menores de 25 
anos y las mayores de 55 tienen al menos 3,5 veces mas probabilidades de trabajar en forma 
intermitente que aquellas en edades centrales. Asimismo, tienen significativamente mas 
probabilidades tanto de haber entrado como salido de la fuerza de trabajo durante el periodo. 

En cuanto a la relaci6n entre patrones laborales y niveles de educacion formal, los 
resultados tambien confirman las observaciones descriptivas, ya que muestran que con 

CUADRO 3 

Coeficientes y razones de probabilidades estimadas mediante un 
modelo logistico multinomial cuya variable dependiente son patrones 

de participacion laboral a lo largo de 18 meses 

Nunca en la FL/ Part. intermitente/ Sali6 de la FL/ Entr6 a la FL/ 
Siempre en la FL Siempre en la FL Siempre en la FL Siempre en la FL 

Variables independientes 
Relative Relative Relative Relative 

Coefic. Odds Coefic. Odds Coefic. Odds Coefic. Odds 

Constante 0.3232 -0.303 -0.97 (a) -0.8833 (a) 
Grupos de edad 
De 15 a 24 1.6899 (a) 5.42 1.2889 (a) 3.63 0.2654 1.30 1.7953(a) 6.02 
De 25 a 34 0.2587 1.30 -0.188 0.83 -0.158 0.85 0.3232 1.38 
(De 35 a 44) 
De 45 a 54 0.4628(b) 1.59 0.058 1.06 -0.072 0.93 -0.2388 0.79 
55 y mas 3.3857 (a) 29.54 1.550 (a) 4.71 1.5078 (a) 4.52 1.3622 (a) 3.90 

Nivel educativo 
(Prim. incomp. o menos) 
Primario completo -0.041 0.96 0.0459 1.05 0.1153 1.12 0.0545 1.06 
Secundario incompleto -0.286 0.75 -0.024 0.98 0.2947 (b) 1.34 -0.0431 0.96 
Secundario completo -0.937 (a) 0.39 -0.565 (b) 0.57 -0.162 (a) 0.85 -0.9228 (a) 0.40 
Universit. comp./incomp. -1.867 (a) -0.902(b) 0.41 -0.902 0.41 -0.7572 (a) 0.47 

Posicion en el hogar 
Jefa, vive sola -1.599(a) 0.20 -1.663(a) 0.19 -1.054 (a) 0.30 -1.6444 (a) 0.19 
Jefa, vive con otros -2.027 (a) 0.13 -0.938(a) 0.39 -0.833(b) 0.41 -0.7672(b) 0.46 
Esposa s6lo c/compaiero -0.719(a) 0.49 -0.478 (c) 0.62 -0.359 0.61 -0.5541 0.57 
Esp. c/comp. e hijos 

(< 6 afos) 0.9538 (a) 2.60 0.3208 1.38 0.0328 0.92 0.2407 1.27 
Hija -1.293(a) 0.27 -1.152(a) 0.32 -0.871 (b) 0.45 -0.673(b) 0.51 
Otro pariente -0.473 0.62 -1.174(a) 0.31 -1.295(b) 0.27 -0.5674 0.57 
(Esposa c/comp. e hijos [> 5 anos]) 

Numero de casos = 2.409. 
Notas: (a)p < 0.01; (b)p < 0.05; (c)p < 0.10. 
Fuente: Ver cuadro 1. 
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independencia de su edad o de su situacion familiar, la probabilidad de trabajar en forma 
intermitente de las mujeres con secundaria completa o con educaci6n universitaria, es la 
mitad o un tercio de la de aquellas con mas baja educaci6n. 

Como era de esperar, la situaci6n familiar de las mujeres tiene una fuerte y clara 
incidencia en su patr6n de participaci6n laboral. El empleo intermitente es significativamente 
menos frecuente entre aquellas que son las principales sostenedoras del hogar. Son las 
jefas de hogar sin compaflero, en especial aquellas que viven con sus hijos, quienes tienen 
las probabilidades mts bajas de permanecer fuera de la fuerza de trabajo o de trabajar en 
forma intermitente. Los grupos que le siguen de acuerdo con su participaci6n estable en la 
fuerza de trabajo son las jefas sin hijos, las mujeres que son hijas dentro de la estructura 
familiar y las mujeres casadas pero que viven s6lo con sus maridos. 

Contrariamente, son las mujeres que conviven con su esposo o comparlero (quien es 
el principal proveedor) y con sus hijos quienes tienen la probabilidad mas alta tanto de 
haber permanecido inactivas durante el periodo como tambien de haber participado 
intermitentemente. Ellas tienen una probabilidad de haber entrado y salido de la fuerza de 
trabajo entre dos y cinco veces mas alta que la de aquellas en cualquier otra situaci6n 
familiar. El hecho de que sean las mujeres casadas con hijos, en especial con hijos 
pequenos, las que tienen las mas altas chances de trabajar en forma intermitente manifiesta 
claramente las dificultades de compatibilizar trabajo domestico y extradomestico en un 
contexto de escaso apoyo a la mujer trabajadora. Cabe. senalar que la influencia de la 
situacion familiar se encuentra mediatizada por el nivel socioecon6mico del hogar. Asi, por 
ejemplo, al considerar exclusivamente las mujeres casadas, la influencia negativa de la 
presencia de hijos pequehos en el hogar se aminora significativamente entre aquellas con 
educaci6n superior o con secundaria completa (Cerrutti, en prensa) 1. 

El tipo y condiciones de empleo y su relaci6n con la inestabilidad laboral 

La intermitencia en la participacibn laboral no es s6lo el resultado de la influencia de 
restricciones familiares derivadas de una division tradicional de roles de genero, del 
momento del ciclo de vida o del "capital humano". Factores relacionados a la demanda de 
empleo y a la naturaleza de ciertas ocupaciones contribuyen significativamente a la 
inestabilidad laboral. En cuanto a factores tradicionales, uno es el de la naturaleza informal 
de los trabajos a los cuales pueden acceder mujeres de sectores populares con escasa 
educacion12. Si bien los empleos de caracter informal en el Gran Buenos Aires son 
sumamente heterogeneos (Gallart, Moreno y Cerrutti, 1992), en general se caracterizan por 
ser mas inestables que los empleos regulares a tiempo completo en el sector formal. Su 
mayor inestabilidad se debe en gran medida a la prevalencia de un alto grado de 
competencia y a su mayor vulnerabilidad respecto de los ciclos econ6micos (cambios en la 
demanda por los bienes y servicios ofertados en el sector informal). Tambien al hecho de 
que numerosos empleos informales (predominantemente femeninos) constituyen eslabones 

1 Dicho resultado se presenta en un trabajo anterior focalizado en las mujeres con companero presente en 
el hogar y surge de la estimaci6n de un modelo multinomial logistico que incluye t6rminos de interacci6n entre la 
situaci6n familiar de las mujeres y su nivel educativo formal alcanzado (Cerrutti, en prensa). 

12 Sin entrar en el debate sobre la conceptualizaci6n y la definici6n del rol del sector informal, existe cierto 
consenso en senialar que las actividades informales, que no necesariamente son ilegales, se caracterizan por el no 
cumplimiento de las normativas laborales, impositivas y de higene publica (Portes y Walton, 1981; Portes, 1993; 
Portes, Castells y Benton 1989; Roberts, 1991, 1993). En general, los empleos informales tambien se caracterizan 
por ser de baja productividad y de facil acceso (PREALC, 1981; Mezzera, 1987). 
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GRAFICO 1 
Condiciones laborales segun participacion laboral de corto plazo 
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en cadenas de subcontrataci6n (tipicas en la confecci6n de prendas de vestir y en otras 
manufacturas de piezas sencillas) vulnerables a los ciclos de producci6n. 

Al comparar las condiciones de trabajo (en t6rminos de la categoria ocupacional y 
obtencibn de beneficios laborales) de mujeres que participan de una manera estable en la 
fuerza laboral y aquellas que entran y salen recurrentemente, se observa que entre las 
primeras se encuentran sobrerrepresentadas las asalariadas que reciben beneficios 
laborales, mientras que entre las segundas, las no asalariadas (fundamentalmente 
trabajadoras por cuenta propia) (ver grafico1). 

Otro factor que se encuentra asociado a la mayor inestabilidad del empleo femenino 
y a condiciones laborales mas precarias es el numero de horas trabajadas por semana. Asi, 
por ejemplo, la proporcibn de mujeres que trabaja menos de 30 horas semanales es el 
doble entre aquellas con participaci6n intermitente en comparaci6n con las que se han 
mantenido como activas de forma continua (55 % vs. 26 %). 
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La vinculacion entre trabajo a tiempo parcial y precariedad laboral se evidencia en el 
escaso nOmero de empleos no manuales de jornada reducida con beneficios laborales. La 
mayoria de las ocupaciones no manuales, administrativas y de servicios demandan 
jornadas de trabajo a tiempo completo, lo que conspira contra el potencial empleo estable 
de mujeres con restricciones de tipo domestico. Los pocos trabajos existentes a tiempo 
parcial son de muy baja remuneracion y no proveen de beneficios laborales13. Por ejemplo, 
solo un 3,5 % de mujeres asalariadas con beneficios trabaja 20 horas o menos a la semana. 
La intermitencia laboral puede entonces relacionarse con la dificultad de mantener empleos 
a tiempo completo (en general por motivos de tipo domestico). 

A los factores tradicionales asociados a la demanda de empleo femenino vienen a 
sumarse aquellos derivados de las politicas de ajuste estructural y desregulacion economica. 
Si bien la informacion disponible no permite evaluar empiricamente esta asociacibn, se 
podria tambien plantear que las politicas llevadas a cabo desde comienzos de la decada 
del '90 han tenido una serie de impactos negativos sobre la estabilidad laboral. No solo ha 
tenido lugar un incremento muy por encima de los niveles hist6ricos del desempleo abierto 
en la Argentina, sino que las modalidades temporarias de contratacion promovidas por las 
nuevas regulaciones laborales y el empleo asalariado "no registrado" adquirieron una 
relevancia creciente (Marshall, 1998). Estas modificaciones en la naturaleza del empleo han 
tenido como consecuencia un incremento en la inestabilidad laboral tanto de hombres 
como de mujeres (Cerrutti, 2000). 

Asimismo, a la creciente inestabilidad en las condiciones de empleo derivadas tanto 
de cambios en las regulaciones laborales como de la dinamica del mercado de trabajo 
tambien puede agregarse otro factor de caracter institucional que con anterioridad atentaba 
contra su participacion estable en actividades econ6micas, como es el de la carencia de 
apoyos institucionales para madres trabajadoras. La falta de apoyos institucionales para 
madres (,y padres?), en especial la provision de guarderias infantiles, tiene un impacto 
negativo en la propension de las mujeres a participar en actividades econ6micas. Estudios 
efectuados en paises desarrollados han concluido que existe una asociacion positiva entre 
disponibilidad y facilidad de acceso a guarderias infantiles y la participacion de madres en 
actividades econ6micas (Joshi y Davies, 1992; Cleveland, Gunderson y Hyatt, 1996). Serian 
solo aquellas mujeres que pueden efectuar arreglos satisfactorios para el cuidado de los 
hijos, ya sea porque cuentan con el apoyo de otras mujeres (en general sus madres o 
empleadas domesticas), o porque las responsabilidades domesticas se reparten mas 
igualitariamente entre los miembros de la familia, las que estarian en mejores condiciones 
de aceptar un trabajo asalariado con horario fijo. 

La asociacion entre el tipo y condiciones de empleo y la inestabilidad en la fuerza de 
trabajo aparece claramente expresada en las estimaciones de dos modelos de regresion 
logistica mediante los que se predice la probabilidad de que una mujer cambie de 
condicion de actividad entre cualquier par de observaciones, siendo el intervalo temporal 
entre las dos observaciones el tiempo transcurrido entre la recoleccion de dos sucesivas 
Encuestas Permanentes de Hogares, o sea 6 meses (para mayores detalles ver Apendice). 
El primer modelo estimado incluye como variables independientes aquellas exclusivamente 

13 Como lo senalan Beechey y Perkins (1987): "Las ocupaciones a tiempo parcial son altamente segregadas 
en relaci6n a los trabajos a tiempo completo, especialmente aquellos desempefados por varones En su mayoria, las 
ocupaciones a tiempo parcial son de tipo manual en el sector servicios y por lo general ocupan los lugares mas 
bajos en la jerarquia ocupacional. Aun aquellas mujeres que trabajan a tiempo parcial en ocupaciones de mayor 
prestigio estan frecuentemente excluidas en la obtenci6n de beneficios tales como francos por enfermedad, 
maternidad paga, vacaciones y seguridad social" (pp. 2-3, traducci6n propia). 
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CUADRO 4 
Razones entre la probabilidad de cambiar de condici6n de actividad 

con relaci6n a la categoria de referencia (entre parentesis). 
Probabilidades estimadas mediante modelos de regresi6n logfstica 

Variables independientes Sin controles Con controles 

Tipo y condiciones de empleo 
Trabajador no asalariado 2.38 (a) 2.04 (a) 
Asalariado, establecimiento pequefo, sin beneficios 2.02 (a) 1.75 (a) 
Asalariado, establecimiento pequeno, con beneficios 2.02 (a) 1.68 (a) 
Asalariado, establecimiento mediano o grande, sin beneficios 1.66 (a) 1.48 (a) 
(Asalariado, establecimiento mediano o grande, con beneficios) 
Horas trabajadas a la semana 
Menos de 30 horas 2.19 (a) 2.20 (a) 
(30 horas o mas) 

Sector 
Industria manufacturera 1.77 (a) 1.45 (a) 
Comercio 1.18 1.07 
Servicios personales 0.86 0.71 (a) 
(Servicios sociales) 

Grupos de edad 
Menor de 25 aios 1.64 (a) 
(De 25 a 39) 
40 a 54 0.97 
55 y mas 1.63 (a) 

Maximo nivel de educaci6n alcanzado 
(Hasta primario completo) 
Secundario incompleto 0.87 
Secundario completo 0.78 (a) 
Universitario 0.52 (a) 

Posici6n en el hogar 
Jefa de hogar 0.69 (a) 
Esposa con hijos pequeios (menores de 6 aios) 1.19 
(Esposa con hijos de 6 aftos o mrs) 
Hijas 0.74 (a) 
Otro pariente 0.82 
Numero de casos = 1.118. 

(a) p < 0.05. 

referidas al empleo y a las condiciones laborales, tales como la categoria ocupacional, el 
tamano del establecimiento, la obtenci6n de beneficios laborales, las horas trabajadas y el 
sector de actividad. El segundo modelo controla ademas por caracteristicas individuales y 
familiares que, como se mostrara anteriormente, se encuentran asociadas a los patrones de 
participaci6n laboral de corto plazo. 

El cuadro 4 muestra la raz6n entre las probabilidades de haber cambiado de 
condici6n de actividad para cada categoria de las variables independientes respecto de la 
categoria de referencia. Los resultados estimados muestran que las mujeres que trabajan 
como no asalariadas presentan dos veces mas probabilidades de cambiar de condicion de 
actividad que quienes trabajan como asalariadas en establecimientos de mas de cinco 
ocupados recibiendo beneficios laborales. Tambien las mujeres asalariadas que trabajan 
en establecimientos muy pequeros (independientemente de si reciben o no beneficios 
laborales) presentan significativamente mas probabilidades de cambiar su condicibn de 
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actividad durante 6 meses que sus pares en empresas mas grandes y recibiendo 
beneficios laborales. Los resultados obtenidos estarian indicando una mayor volatilidad de 
las actividades econ6micas efectuadas en pequena escala14. 

La relaci6n entre trabajo a tiempo parcial e inestabilidad en la fuerza laboral tambien 
se pone claramente de manifiesto. Las mujeres que trabajan menos de 30 horas semanales 
tienen el doble de probabilidad de cambiar de condicion de actividad a lo largo de seis 
meses que las que trabajan al menos 30 horas a la semana. En cambio, el sector de 
actividad parece no tener una fuerte asociacibn con la inestabilidad laboral cuando se 
mantiene constante el efecto de las restantes variables. La industria manufacturera aparece 
como el Onico sector en el que las mujeres tienen significativamente mas probabilidades de 
cambiar de condicion de actividad en un periodo corto de tiempol5. 

Ahora bien, cuando se incorporan en el modelo variables individuales, tales como la 
edad y el nivel educativo y la referida a la situacion familiar, la fuerte asociacion entre 
caracteristicas y condiciones del empleo e inestabilidad laboral se mantiene practicamente 
inalterada. 

Asimismo, la influencia de estos rasgos asociados a la "oferta" laboral tambien 
persisten en la direccion esperada al mantener constante caracteristicas ocupacionales. En 
otras palabras, siguen siendo las mujeres casadas y con hijos aquellas con mayores proba- 
bilidades de tener una insercion inestable en la fuerza de trabajo y persisten la asociacion 
negativa entre nivel de educacion e inestabilidad laboral y el efecto bimodal de la edad. 

Si bien los resultados anteriores corroboran la asociacion entre tipo y condiciones de 
empleo e inestabilidad laboral, ellos no permiten desarrollar un argumento de tipo causal, ya 
que dicha asociaci6n estadistica puede ser el producto de relaciones de retroalimentacion 
entre ambas caracteriticas. La intermitencia laboral bien puede deberse a las caracteristicas 
inestables y precarias de los empleos a los que acceden las mujeres (factores de 
"demanda"), incluyendo mecanismos discriminatorios en el proceso de obtencion de 
empleos, aunque tambien puede argumentarse que son en realidad las limitaciones que 
preceden a la obtencion de un empleo las que generan dicha inestabilidad (factores de 
"oferta"). En este ultimo caso serian tanto restricciones objetivas para compatibilizar trabajo 
domestico y extradomestico, como subjetivas de un bajo compromiso laboral, las que 
estarian influyendo la decision de desarrollar un trabajo de naturaleza flexible (respecto del 
numero de dias, horas y turnos de trabajo) que por lo general es informal. La evidencia 
empirica aqui presentada no permite descartar ninguno de dichos efectos. Mas aun, es 

14 Se llev6 a cabo un analisis estadistico similar pero s6lo con varones y se observ6 que cuando no se 
controla por variables sociodemograficas, tambien tiene lugar una mayor inestabilidad en la fuerza de trabajo de 
aquellos que trabajan como no asalariados o como asalariados en establecimientos pequenos sin gozar de 
beneficios laborales. Sin embargo, la intensidad de la asociaci6n es mucho mas debil que entre las mujeres y 
practicamente desaparece al controlar por la edad, el nivel educativo y la situaci6n familiar. En el caso de los 
varones el Onico coeficiente que, si bien bajo, es estadisticamente significativo luego de incluir los controles es el 
correspondiente a la categoria de "asalariado, en pequeno establecimiento, sin beneficios laborales". La raz6n entre 
la probabilidad de cambiar de condici6n de actividad de varones en dicha situacion laboral y la de sus pares en 
establecimientos mas grandes recibiendo beneficios laborales es de 1.54. 

15 En entrevistas en profundidad realizadas con 40 mujeres de clase media y baja residentes en el Gran 
Buenos Aires, la autora encontr6 que las mujeres que habian permanecido por mas tiempo en la fuerza de trabajo, 
practicamente sin interrupciones, eran quienes se desempenaban en la administraci6n publica nacional (Cerrutti, 
1997). Un patr6n que surgi6 en las entrevistas con mujeres casadas de clase media fue el de los "arreglos laborales" 
entre los miembros de la pareja. Aquellas que habian declarado tener una alta estabilidad en empleos formales con 
beneficios laborales, en general formaban parejas con esposos que trabajaban en forma independiente y con una 
mayor flexibilidad en sus horarios. La entrada de un sueldo seguro por parte de la mujer aminoraba la incertidumbre 
econ6mica generada por las trayectorias laborales inestables de sus maridos. 
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muy probable que la inestabilidad laboral sea la resultante de un efecto sinergetico entre 
ambos factores16. 

La informaci6n cualitativa recolectada en un estudio anterior (Cerrutti, 1997) daria 
sustento a la influencia combinada de factores de oferta y de demanda en la determinacion 
de trayectorias laborales de corto plazo. Las principales razones que surgieron de las 
entrevistas como elementos explicativos del grupo de mujeres con mas alta intermitencia, o 
sea mujeres casadas con baja educaci6n y con hijos en el hogar, fueron la carencia de 
apoyos para el cuidado de los hijos, la dificultad para obtener un empleo teniendo hijos 
pequenos en el hogar (discriminacion directa)17 y el alto costo de oportunidad de salir a 
trabajar dado los bajos ingresos y adversas condiciones laborales. La decision de entrar a 
la fuerza laboral por parte de estas mujeres se relaciona frecuentemente con la necesidad 
de generar un ingreso por un periodo corto de tiempo (para paliar alguna situaci6n de 
apremio econ6mico temporario) con la obtenci6n de un empleo que es dificil de mantener 
(demandas de tiempo y esfuerzo superiores a las previstas asi como arreglos de cuidado 
de los hijos poco satisfactorios o temporarios) o con la precariedad de los empleos 
disponibles (empleos volAtiles, de corta duraci6n). Muy pocas entrevistadas con baja 
educaci6n y con hijos en el hogar han participado en el mercado de trabajo de manera 
relativamente estable. 

Conclusiones 

En la actualidad, un nOmero importante y creciente de mujeres participa en el 
mercado de trabajo. En este contexto, el rol econ6mico de las mujeres en el mantenimiento 
de los hogares no puede ser ignorado, y la concepci6n tradicional del trabajo de la mujer 
como "suplemento" deberia al menos ser relativizada. Debido a que el bienestar econbmico 
de las familias depende cada vez mas de la contribucibn economica femenina, y dado que 
las mujeres enfrentan problemas especificos en su participacibn laboral, es de particular 
interes conocer cuales son las condiciones en las que estan siendo incorporadas en la 
fuerza de trabajo. 

En el presente estudio se examin6 una dimension del empleo de las mujeres que 
hasta el momento ha sido relativamente inexplorada: la intermitencia de corto plazo en la 
fuerza de trabajo. Esta se defini6 como los cambios frecuentes en la condicion de actividad, 
cambios que pueden tener lugar durante intervalos de muy corta duraci6n. Los resultados 

16 Una muestra de ello estaria dada por los resultados obtenidos de la estimaci6n de un probit bivariado 
(bivariate probit). Dicho modelo predijo conjuntamente la probabilidad de trabajar en el sector informal y la de 
cambiar de condici6n de actividad en un lapso corto de tiempo en funci6n de una serie de variables. Los resultados 
mostraron que los errores de las dos ecuaciones estan significativamente correlacionados (Rho= 0.22 con una 
probabilidad de 0.99), indicando que ambas variables dependientes se encuentran hasta cierto punto codeterminadas 
(Cerrutti, 1999). 

17 Mujeres tanto de sectores populares como de clase media aludieron a conductas discriminatorias por 
parte de prospectivos empleadores. Varias sostuvieron que si bien habian buscado activamente trabajo, no 
pudieron conseguirlo ya que se les habia preguntado por su situaci6n familiar. Estas entrevistadas declararon que 
si bien ellas contaban con los requerimientos solicitados, no fueron contratadas s6lo por el hecho de estar casadas 
y tener hijos. Como ilustraci6n del punto, una entrevistada de 28 arios, madre de un hijo pequeno explic6: "Si vos 
estes soltera y vas a buscar un trabajo te preguntan: ',y cuando te casas?'; a mi me pas6 en dos entrevistas. 
Despues te casaste y te preguntan: ',cuanto hace que se cas6?', y ',piensa tener chicos pronto?'. ... Despues, si 
ten6s un hijo, como en mi caso, te preguntan: ',que tiempo tiene?', y '6quien se lo cuida?. Y yo contesto, mi suegra. 
Y ellos vuelven a preguntar: ',y ella lo puede cuidar todo el dia?', y yo contesto 'si', pero no te toman igual. A pesar 
de estar muy calificada no llegue ni a la prueba. Era perfecto, el horario que yo queria, y yo tenia todo lo que pedian, 
manejo de Windows, Lotus, WordPerfect, todo". 
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obtenidos evidencian que la intermitencia es un rasgo relativamente comun en la participaci6n 
laboral de las mujeres residentes en el Area Metropolitana de Buenos Aires, en especial 
entre algunos grupos. Asimismo, se puso en evidencia que la inestabilidad en la fuerza de 
trabajo se encuentra asociada a condiciones laborales desventajosas. 

Las entradas y salidas de las mujeres a la fuerza laboral han sido tradicionalmente 
vinculadas con cambios en el ciclo de vida individual y familiar, tales como la terminaci6n de 
los estudios, el matrimonio, el nacimiento y crianza de los hijos, etcetera. Sin embargo, 
utilizando datos de tipo panel para un periodo corto de tiempo se ha mostrado que la 
intermitencia en la participaci6n economica es muy frecuente y que es el producto de 
factores que van m,s alla de los cambios en el ciclo de vida individual y familiar. 

Se mostr6 que la intermitencia es mayor entre las mujeres con baja educaci6n, entre 
las jovenes transitando hacia la adultez y entre quienes estan en la etapa de retiro de la 
fuerza de trabajo. En cuanto a la influencia de la situacibn familiar, las entradas y salidas de 
la fuerza de trabajo son mas frecuentes entre mujeres con compahero presente en el hogar 
y con hijos (en particular si son pequedos), aunque dicha influencia se encuentra mediatizada 
por su situaci6n socioecon6mica. Es decir, mujeres casadas de clase media son mas 
probables de participar en la fuerza laboral de una forma estable que sus pares menos 
favorecidas econbmicamente, entre otras razones porque pueden acceder a empleos 
mejor remunerados, que brindan mas satisfaccibn personal y que adem,s permiten 
acceder a servicios pagos para el cuidado de los hijos y la realizaci6n de tareas domesticas. 

Sin embargo, la intermitencia en la fuerza de trabajo no s6lo se relaciona con factores 
individuales y familiares, sino que tambien se encuentra fuertemente asociada a las 
caracteristicas de los empleos. En comparacibn con mujeres con trayectorias laborales 
estables, aquellas con trayectorias inestables trabajan por un nomero de horas 
significativamente menor, se desempenan en sectores de baja productividad, de fAcil 
acceso y en condiciones de trabajo informales. Asimismo, el hecho de trabajar en 
ocupaciones con dichas caracteristicas ha mostrado ser un predictor significativo de la 
probabilidad de cambiar de condici6n de actividad durante intervalos temporales de corta 
duraci6n, aun manteniendo constante el efecto de las caracteristicas individuales yfamiliares. 

El empleo intermitente de corto plazo es entonces la inevitable consecuencia de 
combinar trabajo domestico y extradomestico en un contexto de reducidas opciones 
ocupacionales y de escasos apoyos institucionales para las mujeres trabajadoras, en 
especial aquellas que son madres de hijos pequehos. 

La creciente participaci6n de las mujeres en actividades econ6micas que ha tenido 
lugar en los ultimos afos no ha sido acompanada por politicas pOblicas que faciliten una 
insercibn mas productiva y estable de las mujeres en la fuerza de trabajo, es decir, por 
politicas que permitan una combinacion menos conflictiva entre trabajo y familia. Si bien es 
cierto que una parte importante del cambio necesario para mejorar el bienestar de las 
mujeres derivado de su participacibn mas estable en la fuerza de trabajo debera resultar de 
la redefinici6n de roles en el interior de los hogares, tambien es muy importante reconocer 
que para que tal redefinici6n sea posible deberan estar dadas algunas condiciones 
institucionales. 

De acuerdo con los resultados de este estudio, y con la informaci6n de tipo cualitativo 
que los complementa (Cerrutti, 1997, y en prensa), pueden sugerirse al menos dos lineas 
claras de intervenci6n para mejorar la inserci6n estable de las mujeres en la fuerza de 
trabajo. Una se relaciona con el cuidado de los infantes y nifos mientras la mujer trabaja, o 
sea la provisi6n de servicios de guarderias infantiles para madres (o padres) trabajadoras y 
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de escuelas pOblicas de doble turno o con programas especiales para "despues de hora". 
La segunda linea de intervenci6n que se sugiere es la de impulsar un mejoramiento de los 
niveles de educaci6n de las mujeres, en particular aquellas de sectores populares con 
dificultades para completar el nivel secundario18. Se ha mostrado a lo largo de este trabajo 
que existen diferencias significativas entre mujeres que al menos han completado la 
educaci6n secundaria y aquellas que no han podido alcanzar dicho nivel. El avance 
educativo de las mujeres con niveles bajos de educaci6n es importante no solo porque 
incrementa las opciones ocupacionales a las que pueden acceder, sino tambien porque 
contribuye a modificar expectativas tradicionales de roles de genero, a mejorar la capacidad 
de negociacibn con el sexo opuesto y a incrementar su compromiso en su participacion 
laboral. Cabe sertalar, sin embargo, que el acceso concreto a diversas ocupaciones 
dependera en gran medida de las condiciones de la demanda de empleo (ligadas al nivel 
de actividad econ6mica) y de factores institucionales (como, por ejemplo, la discriminacion 
en los procesos de reclutamiento laboral). Estos ultimos merecen ser tambien tenidos en 
cuenta en politicas laborales especificas orientadas al mejoramiento de la inserci6n laboral 
de las mujeres. 

APENDICE 

1. Modelo de regresi6n logistica multinomial 

Se estim6 este modelo para predecir la 
probabilidad de ocurrencia de cada uno de los 
5tipos de patrones de participaci6n en lafuerza 
de trabajo a lo largo de 18 meses, en funci6n de 
variables individuales y de los hogares (ver 
cuadro 3). Las variables incluidas en la 
estimaci6n fueron: 

1.a) VARIABLE DEPENDIENTE: 

Patrones de participaci6n en la fuerza de 
trabajo a lo largo de 18 meses. Esta variable se 
constituye de cinco categorlas: estable activa, 
estable inactiva, entr6 en la fuerza de trabajo, 
sali6 de la fuerza de trabajo, participd 
intermitentemente. 

1.b) VARIABLES INDEPENDIENTES: 

1.b. 1) Grupos de edad: Se incluyeron cinco 
variables de tipo dummy para los diferentes 
grupos de edad, siendo la categorla de 
referencia aquella que corresponde al grupo de 
edad 35 a 44 af'os. 

1.b.2) MAximo nivel de educacion formal 
alcanzado: Se incluyeron cinco variables de 

tipo dummy correspondientes a cinco niveles 
de educaci6n formal (sin instrucci6n y primario 
incompleto, primario completo, secundario in- 
completo, secundario completo y alguna for- 
maci6n superior o universitaria). La categoria 
de referencia es el nivel de educaci6n mas bajo. 

1.b.3) Situacidn familiar: Esta variable 
combina parcialmente tres, la posici6n en el 
hogar de todas las mujeres, y en el caso de las 
casadas o unidas, latenencia de hijos y la edad 
del hijo menor. Se compone, por lo tanto, de un 
conjunto de siete variables tipo dummy que 
clasifican si la mujer: es la jefa de hogar viviendo 
sola, jefa de hogar viviendo junto a otros 
miembros, es la esposa del jefe de hogar 
viviendo solo con el jefe, es la esposa del jefe 
de hogar viviendo con el jefe e hijos y cuyo hijo 
menor tiene una edad inferior a los 6 afos, es la 
esposa del jefe de hogar viviendo con el jefe e 
hijos y cuyo hijo menor tiene 6 anos o m6s, es 
una hija, es otro pariente en el hogar. La categorla 
de referencia es la de ser esposa con hijos de 6 
aflos o mAs. 

1.c) Estimacidn: 
El modelo estimado fue el siguiente: 

18 Si bien la poblaci6n argentina posee niveles educativos relativamente elevados en comparaci6n con otros 
paises latinoamericanos, aun se encuentra en clara desventaja en comparaci6n con paises industrializados (World 
Bank, 1998). 

634 



PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO 

P 
Lo = a + ,niEdadn + 6njEducnj + xnkFiank 

siendo: 
n = 1,2,3,4; 
P5 = probabilidad de que la mujer haya 

permanecido en forma constante fue- 
ra de la fuerza de trabajo; 

P4 = probabilidad de que la mujer haya 
salido de la fuerza de trabajo (solo un 
cambio en la condici6n de actividad); 

P3 = probabilidad de que la mujer haya en- 
trado en la fuerza de trabajo (s6lo un 
cambio en la condici6n de actividad); 

P2= probabilidad de que la mujer haya 
cambiado su condici6n de actividad 
al menos dos veces; 

P1 = probabilidad de que la mujer haya 
permanecido en forma constante den- 
tro de la fuerza de trabajo; 

a = constante; 
, 8 y X son coeficientes. Representan los 

efectos aditivos de cambios en cada 
categorfa en relaci6n a la de referencia; 

i, jy kson los conjuntos de variables dummy 
correspondientes a cada variable ca- 
teg6rica; 

Edad: grupos de edad; 
Educ: maximo nivel de educaci6n alcanza- 

do; y 
Ria: situaci6n familiar. 

2. Modelos de regresi6n logistica binomial 

Estos modelos se estimaron para predecir 
la probabilidad de experimentar un cambio en 
la condici6n de actividad en un periodo de 6 
meses (ver cuadro 4). Las variables incluidas 
en la estimaci6n fueron: 

2.a) VARIABLE DEPENDIENTE: 
La raz6n entre el nOmero de cambios de 

condici6n de actividad ocurridos entre las cuatro 
observaciones durante 18 meses, sobre el total 
posible de cambios para cada mujer. Es decir 
que de acuerdo con los cambios en la condici6n 
de actividad, la probabilidad de cambiar de 
condici6n de actividad varla entre 0 (si siempre 
permaneci6 dentro de la fuerza de trabajo) y 1 

(si nunca declar6 la misma condici6n de 
actividad entre cada par de observaciones). 

2.b) VARIABLES INDEPENDIENTES: 

2.b. 1) Tipo y condiciones de trabajo: Esta 
variable combinatres caracteristicas del empleo 
de manera tal de capturar parcialmente la 
heterogeneidad en las condiciones del empleo 
informal: la posici6n en el trabajo (distinguiendo 
entre asalariado y no asalariado); el tamaflo del 
establecimiento (hasta cinco ocupados y mas 
de cinco ocupados); obtenci6n de beneficios 
laborales (no obtiene ninguno, obtiene alguno o 
todos). La categoria de referencia es la de 
trabajar como asalariado en un establecimiento 
de mas de cinco ocupados y recibiendo alguno 
o todos los beneficios laborales. 

2.b.2) Horas trabajadas a la semana: Esta 
constituida por una variable dummy cuya 
categorla de referencia es la de trabajar al 
menos 30 horas por semana. 

2.b. 3) Sector de actividad: Se refiere a cua- 
tro variables dummy correspondientes a cada 
gran sector de actividad: industria manufac- 
turera, comercio, servicios sociales o servicios 
personales. La categoria de referencia en este 
caso es trabajar en los servicios sociales. 

2.b.4) Grupos de edad: Se incluyeron cinco 
variables de tipo dummy para los diferentes 
grupos de edad, siendo la categoria de re- 
ferencia aquella que corresponde al grupo de 
edad de 25 a 39 aros. 

2.b.5) Mxximo nivel de educaci6n formal 
alcanzado: Se incluyeron cuatro variables dummy 
correspondientes a cuatro niveles de educaci6n 
formal (hasta primario completo, secundario 
incompleto, secundario completo y alguna 
formaci6n superior o universitaria). La categorla 
de referencia es el nivel de educaci6n mas bajo. 

2.b.6) Posici6n en el hogar y edad del hijo 
menor: Esta variable combina parcialmente dos, 
la posici6n en el hogar de todas las mujeres, y 
en el caso de las casadas o unidas, la tenencia 
de hijos pequenos. Se compone, por lo tanto, 
de un conjunto de cinco variables dummy que 
clasifican si la mujer: es la jefa de hogar, es la 
esposa del jefe de hogar con hijos en edad 
inferior a los 6 afos, es la esposa del jefe de 
hogar cuyo hijo menor tiene 6 aros o mas, es 
una hija, o es otro pariente. 

635 



MARCELA CERRUTTI 

2.c.) Estimaci6n de los modelos: 
Se estimaron los dos siguientes modelos. 

El primero incluye sl6o variables referidas al 
tipo de empleo, mientras que el segundo controla 
por factores individuales y familiares. 
Modelo 2: 

Log -p = a + ylCTl + TlmHorasm + [nSectorn 
1-P 

Modelo 3: 

Log P = a + p,Edadi + 6jEducj + XkFliak + 
1-P 

+ ylCTl + 1mHorasm + [nSectorn 
Siendo: 

P = la probabilidad de que la mujer cam- 
bie de condici6n de actividad entre 
dos observaciones (seis meses); 

a = constante; 

P X, X, XY, m,, son coeficientes. Representan 
los efectos aditivos de cambios en cada 
categorla en relaci6n a la de referencia; 

i, j, k, I, m y n son los conjuntos de variables 
dummy correspondientes a cada varia- 
ble categdrica. 

CT: tipo y condiciones de trabajo; 
Horas: horas trabajadas a la semana; 
Sector: sector de actividad; 
Edad: grupos de edad; 
Educ: mtximo nivel de educaci6n alcanza- 

do; y 
Flia: situaci6n familiar. 
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RESUMEN 

El presente trabajo examina una dimensi6n 
del empleo femenino que ha sido relativamente 
inexplorada: la de los determinantes tanto indivi- 
duales como familiares y laborales de la intermi- 
tencia laboral en el Gran Buenos Aires a comienzos 
de la d6cada de los '90'. El analisis se basa en la 
estimacidn de modelos binomial y multinomial 
logisticos con datos longitudinales tipo panel 
construidos a partir de sucesivas Encuestas 
Permanentes de Hogares. Los resultados mues- 
tran que la intermitencia de corto plazo en la 
participaci6n econ6mica es en general frecuente, 
siendo particularmente alta entre las mujeres con 
baja educaci6n, entre aquellas en la etapa de 
entrada y de retiro de la fuerza de trabajo, entre 
quienes tienen un companiero presente e hijos (en 

particular si son pequenios) en el hogar. Sin embar- 
go, la intermitencia tambien se encuentra fuerte- 
mente asociada a las caracteristicas y calidad de 
los empleos. El trabajar en ocupaciones informales, 
y de jornadas reducidas predicen significati- 
vamente la probabilidad de cambiar de condici6n 
de actividad durante intervalos temporales de 
corta duraci6n, aun manteniendo constante el 
efecto de las caracteristicas individuales y 
familiares. El empleo intermitente de corto plazo 
aparece como la inevitable consecuencia de 
combinar trabajo dom6stico y extradom6stico en 
un contexto de reducidas opciones ocupacionales 
y de escasos apoyos institucionales para las 
mujeres trabajadoras, en especial aquellas que 
son madres de hijos pequeinos. 

SUMMARY 

This article examines a relatively unexplored 
dimension of female employment in Argentina: 
that is, individual, family and labor determinants 
of intermittent participation in the labor force in the 
metropolitan area of Buenos Aires at the beginning 
of the 1990's. The analysis relies on the estimation 
of binomial and multinomial logistic regression 
models using panel data from successive 
Encuestas Permanentes de Hogares. The study 
shows that short-term intermittent employment is 
generally common and it is particularly frequent 
among women with low levels of education, those 
in the process of entering the labor force for the 

first time and those in retirement ages, and among 
married women with children (particularly with small 
children). Intermittent employment, however, is 
not only associated with supply factors but also 
with characteristics and quality of jobs. Women 
working in the informal sector or part-time are 
significantly more likely to change labor force 
status, even controlling for individual and family 
characteristics. Short-term intermittent employment 
mainly arises from combining paid and domestic 
work in a context of scarce institutional support for 
working mothers and from the nature of the labor 
opportunities available to women. 
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