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INTRODUCCION

E l presente estudio tiene com o objetivo actualizar y profundizar la investigación realizada por 
la Oficina de CEPAL de M ontevideo sobre las características y situación económ ica de los 
jubilados y pensionistas en  e l Uruguay \J. E l tem a es particularmente relevante en  la 
m edida que el sistema de seguridad social presenta una crisis importante y se asiste al 
com ienzo del debate que será decisivo en las reformas pertinentes para mejorar dicho sistema.

Esta situación se plantea en el marco de un país caracterizado por una población  
crecientem ente envejecida y con una esperanza de vida elevada. A sí, la D irección G eneral de 
Estadística y Censos establece en sus proyecciones sobre la población del Uruguay, ? / que 
en el año 2000 la población mayor de 65 años constituirá e l 12.6% del total del país. En  
términos de cantidad de personas se observa que en 1975 la población mayor de 65 años 
alcanzaba a 237.000 personas, en  1990 a 325.187 y en  e l año 2000 será de 376.735 individuos.

Cuadro 1
D IST R IB U C IO N  R EL A TIV A  D E  L A  PO BLACIO N SE G U N  

G R U PO S D E  E D A D

(en % de la población urbana total del país)

Tramo de 
Edad 1975 1985 1990 2000 2010 2025

55-59 4,76 5,40 5,18 4,63 4,85 5,27
60-64 4,58 4,63 4,84 4,20 4,26 4,94
65-69 6,63 3,69 4,00 4,03 3,66 4,28
70 Y + 6,48 7,60 7,82 8,58 8,62 8,82

(en personas)

55-59 111739 141932 142320 138163 154458 181629
60-64 107320 121559 133138 125312 135544 170136
65-69 85056 97010 109938 120258 116571 147342
70 y + 152008 199704 215249 256477 274483 303839

FU EN T E: CEPAL, en  base a Uruguay: estim aciones y proyecciones de
la población urbana y rural por sexo y edad (1975-2025) de 
la DGEyC.

1/ "Los pasivos en el Uruguay: sus características sociales". Rafael D iez  de Medina, 
CEPA L M ontevideo. Fundación de Cultura Universitaria. D iciem bre de 1990.

1/ "Uruguay: estim aciones y proyecciones de la población urbana y rural por sexo y edad. 
1975-2025". D G EyC. 1989.
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Por otra parte, el estudio del tem a se  enmarca en una preocupación m ás general de la 
Oficina de C EPA L de M ontevideo sobre el funcionamiento del m ercado de trabajo, la  
distribución del ingreso y los niveles de pobreza.

E ste trabajo profundiza el inform e elaborado con anterioridad, ya que extiende el 
análisis al Interior Urbano y la evolución de las jubilaciones y  pensiones por tram o de edad, 
educación y grado de parentesco.

E l estudio se hace en base a la información proveniente de la Encuesta Nacional de  
H ogares de la D irección General de Estadística y  Censos (D G E yC ) f / .

1/ H a sido posible disponer de la información de la Encuesta Nacional de H ogares para 
los años 1989 y  1990 gracias a la colaboración de la D irección G eneral de Estadística y  Censos 
con la cual CEPAL posee un convenio para el procesam iento de los resultados muéstrales.



I. LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS INACTIVOS

A . E S T R U C T U R A  PO R  SEXO , E D A D , E D U C A C IO N  Y  PA R EN TE SC O

E n esta sección se presenta una caracterización global de la población inactiva que percibe 
jubilaciones o pensiones.

E n primer lugar, al estudiar la distribución de los jubilados y pensionistas por sexo, se  
observa que la mayoría son mujeres (67% mujeres y 33% hombres en  M ontevideo, y  64%  
m ujeres y 36% hom bres en  e l Interior U rbano). E n  este fenóm eno está influyendo, aparte 
de regím enes especiales que favorecen a la mujer, el hecho de que e l lím ite de edad para 
obtener pasividades es sensiblem ente m enor y su esperanza de vida es mayor. Por otra parte, 
si se  conjuga el hecho de que una de las características más relevantes del comportamiento 
del m ercado de trabajo en las últimas dos décadas fue e l aum ento de la tasa de participación 
fem enina (27.4%  en 1969 y 47.1% en 1989 en M ontevideo), y que trabajos anteriores 
realizados en  la Oficina de CEPAL de M ontevideo *_/ demuestran que existe una tendencia  
de largo plazo en el m ercado laboral uruguayo hacia una creciente actividad de la mujer 
originada principalmente en el aumento de su capacitación formal, se puede concluir que la 
participación de las mujeres en  el total de los jubilados y  pensionistas se irá incrementando. 
Esta conclusión podría modificarse en la medida que e l lím ite de edad para recibir una 
pasividad varíe aproximándose al de los hombres, o  que el costo de oportunidad del retiro de 
las mujeres aum ente y por lo tanto la edad prom edio efectiva de jubilación sea m ás alta. E sto  
últim o no se debe descartar en  la medida que se constata que existe una tendencia a que la 
mujer incorpore una mayor cuota de educación formal y esto a su vez se asocia a mayores 
niveles de salarios 5J .

En segundo lugar, si se observa la distribución por edad, se encuentra que un 6.2% está  
com puesto por personas m enores de 50 años en  M ontevideo y 9.4% en  e l Interior Urbano, 
fundam entalm ente mujeres lo cual refleja regím enes o  situaciones especiales (e l porcentaje 
es de 4.3% para los hombres y 7.2% para las mujeres en M ontevideo y 6.9% y 10.7%  
respectivam ente en el Interior). N o obstante la gran mayoría de los jubilados y pensionistas

V  "La evolución del em pleo. Q uiénes son los ocupados v los desocupados en el Uruguay?. 
C EPAL M ontevideo (L C /M V D /R .54 ) .Noviembre de 1990; "M odelos explicativos de la 
actividad en el m ercado laboral uruguayo". CEPAL M ontevideo (L C /M V D /R .4 6 ). D iciem bre 
de 1989; y "La mujer en el m ercado de trabajo uruguayo: participación, dedicación, 
segregación v discriminación" de Rafael D iez  de M edina y M áximo R ossi. Noviem bre de 1989, 
Banco Central del Uruguay.

f/  "La actividad fem enina en el m ercado laboral de M ontevideo" de R afael D iez  de  
M edina y M áximo R ossi, X  Encuentro Latinoamericano de la Sociedad Econom étrica. Punta 
del Este. Uruguay. A gosto  de 1991.
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se encuentran con edades mayores de 65 años: 61.9% para M ontevideo y 58.9% para el 
Interior Urbano 6J .

Estos resultados y el hecho del increm ento de la participación fem enina reañrman la 
conclusión que la evolución de los pasivos va a tender a conformarse por un creciente peso  
de personas del sexo fem enino.

D ado que -com o se verá- las pasividades de las mujeres son sensiblem ente m enores 
a las de los hombres (correlato de salarios en actividad más bajos) puede pronosticarse que 
la necesidad de financiamiento per cápita futuro va a ir descendiendo, si no hay variaciones 
sustanciales de las pasividades en términos reales respecto a los niveles actuales. Por otra 
parte, dado que los lím ites de edad son sensiblem ente diferentes, hay una tendencia a que 
activos con mayores salarios financien a individuos con bajas pasividades sólo  por el hecho de  
la com posición por sexos. Sin esta asimetría la situación financiera del sistema sería aun peor.

D ado que en el Interior Urbano el crecimiento de la tasa de participación fem enina es  
más reciente y por lo tanto con más dinamismo en los últimos años, la conclusión anterior 
sería m ás notoria en dicho espacio geográfico.

U n  aspecto importante a analizar, aún cuando no se pueden sacar conclusiones 
terminantes, se refiere al lím ite de edad para jubilarse de la mujer y su com posición por edad. 
El 59.2% en M ontevideo y el 55.8% en el Interior tienen más de 65 años, con lo cual 
parecería que las mujeres toman una decisión tardía de retiro a pesar de tener la posibilidad 
de hacerla a los 55 años. Por otra parte dado que la población fem enina es cada vez más 
educada y esto se  asocia a mayores salarios, el costo de oportunidad del retiro de la mujer va 
a ser en el futuro cada vez mayor, por lo cual se podría concluir que la decisión de retiro 
posiblem ente tenderá a realizarse en edades mas tardías.

Estos resultados estarían reflejando la necesidad de reestudiar los lím ites de edad en  
un sistema futuro pensando en el bienestar de los individuos y no sólo en  la situación  
financiera del sistema. E n el caso de las mujeres el límite podría estar impulsando a la 
condición de activo con inactividad simultánea que se considerá especialm ente en otra sección  
de este trabajo.

6J  La jubilación común tiene com o causal la edad de 60 años y 30 años de servicio para 
el hombre y de 55 años y 30 de servicio para la mujer. Paralelam ente existen regím enes 
especiales que perm iten la jubilación anticipada. Los beneficiarios de pensiones son la viuda 
y los hijos solteros m enores m enores de 21 años, los hijos mayores de 21 pero absolutamente 
incapacitados para todo trabajo, el viudo absolutam ente incapacitado, los padres 
absolutam ente incapacitados, las hijas solteras mayores de 45 años supérstites a la viuda o  
viudo incapacitado que se hayan dedicado pura y exclusivamente al cuidado de sus padres y 
hermanos, las divorciadas del causante que hayan percibido de éste pensión alimenticia. 
Tam bién se preven pensiones por invalidez sin lím ite de edad.
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Cuadro 2
PERFIL D E  LA PO BLACIO N INACTIVA JU B IL A D A  

Y  PENSIONISTA: E ST R U C T U R A  PO R  SE X O  Y  E D U C A C IO N
M ontevideo

A ños de 2® sem estre 1989 2° sem estre 1990
Educación -------------------------------------  ----------------------------------------

H om bres M ujeres Total H om bres M ujeres Total

0-5 37,0 34,0 35,0 37,8 35,7 36,4
6-9 43,9 48,9 47,2 43,0 45,6 44,7
10-12 11,7 10,7 11,0 10,0 11,9 11,2
13 y + 6,3 5,7 5,9 7,5 6,6 6,9
Ignorado 1,0 0,8 0,9 1,7 0,2 0,7
Total 33,1 66,9 100,0 33.4 66.6 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC.

Cuadro 3
PER FIL D E  LA PO BLACIO N INACTIVA JU B IL A D A  

Y  PENSIONISTA: E ST R U C T U R A  PO R  SE X O  Y  E D A D  
M ontevideo

Grupo de 2° sem estre 1989 2° sem estre 1990
Edad -------------------------------------  ----------------------------------------

H om bres M ujeres Total H om bres M ujeres Total

15-29 1,8 2,2 2,1 2,0 1,0 1,3
30-49 3,4 6,6 5,6 2,3 6,2 4,9
50-54 1,4 5,9 4,4 2,8 4,2 3,7
55-59 6,4 12,3 10,4 4,6 11,6 9,3
60-64 18,7 14,8 16,1 20,8 17,8 18,8
65-69 19,6 16,9 17,8 20,9 17,3 18,5
70 y + 48,6 41,3 43,7 46,5 41,9 43,4

Total 33,1 66,9 100,0 33,4 66,6 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la DG EyC.

E n tercer lugar, si se observan los jubilados y pensionistas por nivel de educación  
alcanzado, se aprecia que el 81.1% en M ontevideo y e l 91.2%  en el Interior U rbano tienen  
un nivel de entre 0 y 9 años de educación formal.
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Se observa que el peso dei conjunto de pasivos con mayor educación es sensiblem ente  
m enor que en la estructura de activos (18.1% en M ontevideo y 7.8% en el Interior Urbano  
con 10 o m ás años de educación)’/ .  Nuevam ente con este análisis se puede concluir que 
el costo de oportunidad de un mayor salario asociado a mayor educación tiende a postergar 
la edad de retiro.

Se reafirma que, com o las mujeres de la P E A  tienen una tendencia a incorporar mayor 
contenido de educación formal en su capital humano, se constatará en este grupo poblacional 
una decisión m ás tardía de retiro o un retiro temprano y opción por una actividad alternativa 
de manera simultánea.

Cuadro 4
PERFIL D E  LA PO BLACIO N INACTIVA JU B IL A D A  Y  

PENSIONISTA: E ST R U C T U R A  PO R  SE X O  Y  ESTA D O  C O N Y U G A L
M ontevideo

Estado 2o sem estre 1989 2° sem estre 1990
conyugal -------------------------------------  ----------------------------------------

H om bres M ujeres Total H om bres Mujeres Total

Soltero 9,6 11,2 10,7 8,5 12,1 10,9
Casado 73,6 38,0 49,8 73,7 36,5 49,0
U nión libre 2,5 2,5 2,5 2,7 2,2 2,4
Divorciado 4,1 5,5 5,0 4,0 5,6 5,1
Viudo 10,3 42,9 32,1 11,0 43,6 32,7

Total 33,1 66,9 100,0 33,4 66,6 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC.

1/ Ver "La situación del em nleo en el Uruguay durante el período 1985-1988" pag. 39. 
CEPA L Oficina de M ontevideo. Instituto Nacional del Libro. M ayo de 1989. E n este informe 
se observa que en la P E A  de M ontevideo el 55,9% tiene entre 0 y 9 años de educación formal 
(72,5%  en el Interior) y el 44% en M ontevideo tiene más de 10 años de educación formal 
(27,3%  en el Interior).
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Cuadro 5
PERFIL D E  LA PO BLACIO N INACTIVA JU B IL A D A  Y  

PENSIO NISTA: E S T R U C T U R A  PO R  SE X O  Y  R EL A C IO N  D E  
PA R EN TE SC O  C O N  E L  JEFE  

M ontevideo

2o sem estre 1989 2o sem estre 1990

Parentesco H om bres Mujeres Total H om bres M ujeres Total

Jefes 89,7 34,7 52,9 87,3 37,1 53,8
Cónyuges 0,2 39,0 26,2 0,5 37,2 24,9
H ijos
Padre, madre,

2,7 1,9 2,2 2,8 1,6 2,0

suegro 2,9 15,8 11,5 3,9 15,5 11,6
Otros famili. 3,5 7,5 6,2 4,6 7,4 6,5
Otros no par. 0,9 1,1 1,0 1,0 1,3 1,2

Total 33,1 66,9 100,0 33,4 66,6 100,0

Fuente: CEPAL, en  base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la 1

Por último, e l grueso de los jubilados y pensionistas hombres son casados (73.7%  en  
M ontevideo y 69,7% en e l Interior LTrbano), en  tanto que en  las mujeres la mayoría son  
viudas (43.6% y 43.2% respectivam ente). E sto es e l resultado directo de la distinta esperanza 
de vida de los hombres y mujeres. A  su vez la gran mayoría de los hom bres son jefes de 
hogar(87%  en M ontevideo y 57,2% en el Interior) en  tanto que en las mujeres dicho 
porcentaje es significativamente m enor (37.1% en M ontevideo y 40,8% en el Interior).

Cuadro 6
PERFIL D E  LA PO BLACIO N INACTIVA JU B IL A D A  

Y  PENSIO NISTA: E S T R U C T U R A  PO R  SE X O  Y  E D U C A C IO N
Interior Urbano

A ños de 2o sem estre 1989 2o sem estre 1990
educación -------------------------------------  ----------------------------------------

H om bres Mujeres Total H om bres Mujeres Total

0-5 61,6 56,4 58,2 58,5 54,0 55,7
6-9 32,0 35,8 34,4 34,5 36,1 35,5
10-12 2,7 3,8 3,4 2,6 5,2 4,3
13 y + 2,1 3,5 3,0 2,4 4,1 3,5
Ignorado 1,6 0,6 0,9 1,9 0,6 1,1
Total 35.3 64.7 100,0 36.4 63.6 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares de la DGEyC.
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Cuadro 7
PERFIL D E  LA PO BLACIO N INACTIVA JU B IL A D A  Y  

PENSIONISTA: E ST R U C T U R A  PO R  SEXO  Y  E D A D  
Interior Urbano

Grupo de 2o sem estre 1989 2o sem estre 1990
Edad —— ------------------------------  ----------------------------------------

H om bres M ujeres Total H om bres M ujeres Total

15-29 2,2 2,5 2,4 2,9 3,3 3,2
30-49 3,0 7,2 5,7 4,0 7,4 6,2
50-54 2,1 4,9 3,9 2,3 4,9 4,0
55-59 5,1 12,2 9,7 6,6 12,0 10,0
60-64 17,1 15,7 16,2 18,0 17,6 17,7
65-69 21,3 15,8 17,8 23,6 18,5 20,3
70 y + 49,1 41,7 44,3 42,6 36,3 38,6

Total 35,3 64,7 100,0 36,4 63,6 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la DG EyC.

Cuadro 8
PERFIL D E  LA POBLACION IN A CTIV A  JU B IL A D A  Y  

PENSIONISTA: E ST R U C T U R A  PO R  SE X O  Y  E ST A D O  C O N Y U G A L.
Interior Urbano

Estado 2o sem estre 1989 2° sem estre 1990
conyugal -------------------------------------  ----------------------------------------

H om bres M ujeres Total H om bres M ujeres Total

Soltero 11,5 13,5 12,8 12,0 13,3 12,8
Casado 70,1 38,0 49,4 69,7 35,6 48,0
U nión libre 2,4 3,4 3,1 3,5 3,1 3,2
Divorciado 4,1 3,9 4,0 4,0 4,8 4,5
Viudo 11,9 41,1 30,8 10,9 43,2 31,4

Total 35,3 64,7 100,0 36,4 63,6 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares de la DGEyC.
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Cuadro 9
PER FIL D E  LA PO BLACIO N INACTIVA JU B IL A D A  Y  

PENSIONISTA: E ST R U C T U R A  PO R  SE X O  Y  R EL A C IO N  D E  
PA R EN TE SC O  C O N EL JEFE.

Interior Urbano

2° sem estre 1989 2o sem estre 1990
Parentesco -------------------------------------  ----------------------------------------

H om bres M ujeres Total H om bres M ujeres Total

Jefes 89,5 38,5 56,5 87,2 40,8 57,7
Cónyuges 0,4 39,7 25,8 0,8 36,0 23,2
H ijos
Padre, madre,

2,8 3,1 3,0 4,3 4,1 4,2

suegro 3,3 11,4 8,5 3,0 11,2 8,2
Otros famili. 3,7 6,4 5,4 4,0 6,9 5,8
Otros no parí. 0,3 0,9 0,7 0,7 1,0 0,9

Total 35,3 64,7 100,0 36,4 63,6 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la DG EyC.

B. LOS JU BILA D O S Y  PENSIO NISTAS Y  LA A T E N C IO N  D E  LA SA L U D

U n  aspecto relevante en  cuanto a la situación de los jubilados y pensionistas se refiere a la 
atención y e l acceso que tienen al cuidado de la salud. E n los Cuadros N o.10 al N o.14 se 
muestra el tipo de cobertura, encontrándose que el 76.1% se  asiste en  mutualista en  
M ontevideo y el 47.9% en el Interior Urbano. Existe un 2.4% de los jubilados y pensionistas 
sin cobertura.
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Cuadro 10
PO BLACIO N JU B IL A D A  Y  PENSIO NISTA INACTIVA: 

A T E N C IO N  D E  LA SA L U D  Y  E D A D  
M ontevideo. Segundo sem estre de 1989.

T ipo de Grupos de edad
cobertura

15-29 30-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70y+ Total

M utualista 29,1 57,7 70,1 80,6 79,4 77,5 78,9 76,3
M.S.P. 47,3 28,2 16,2 10,1 12,3 15,8 12,7 14,6
M édico Part. 0,0 0,0 0,9 0,7 0,0 0,0 0,3 0,2
Otros 7,3 10,7 9,4 7,2 5,3 4,6 7,0 6,7
Sin Protec. 16,4 3,4 3,4 M 3,0 2,1 1,1 2,2

Total 2,1 5,6 4,4 10,4 16,1 17,8 43,7 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC.

U na diferencia importante se encuentra en la relevancia de la asistencia del M inisterio  
de Salud Pública (M SP) entre M ontevideo y el Interior Urbano. Com o ya se  señaló, en  
M ontevideo la cobertura más importante es a través del sistema mutual, en  tanto que en  el 
Interior, si bien la asistencia mutual es tam bién la m ás importante (47.9% ), el M SP cubre al 
42.8% de los pasivos (M ontevideo era del 13.1%).

Por lo tanto se puede concluir que un entorno del 2% de los jubilados y  pensionistas 
inactivos no tienen ninguna cobertura en cuanto a la salud y resalta la importancia del M SP  
en la asistencia de los pasivos en el Interior Urbano.

Cuadro 11
PO BLACIO N JU B IL A D A  Y  PENSIO NISTA INACTIVA:

A T E N C IO N  D E  LA SA L U D  Y  E D A D  
M ontevideo. Segundo sem estre de 1990.

Tipo de Grupos de edad
cobertura

15-29 30-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70y+ Total

Mutualista 40,0 46,5 62,2 75,8 79,6 77,0 79,8 76,1
M.S.P. 34,3 26,4 12,2 12,3 11,1 12,1 12,4 13,1
M édico Part. 0,0 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0 0,3 0 3
Otros 17,1 20,2 14,3 9,0 6,1 8,4 6,7 8,1
Sin cobert. 8,6 7,0 10,2 2,9 2,6 2,5 0,9 2,4

Total 1,3 4,9 3,7 9,3 18,8 18,5 43,4 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares de la DGEyC.
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Cuadro 12
PO BLACIO N JU B IL A D A  Y  PENSIO NISTA INACTIVA: A T E N C IO N  D E  LA SA L U D , 

NIVELES PR O M E D IO S D E  PA SIV ID A D  E  IN G R ESO  TO TA L D E L  H O G A R
Segundo sem estre de 1990 

(en  m iles de N $ de octubre de 1990)

Prom edio de jubilaciones Prom edio de ingreso
Tipo de y pensiones total del hogar
cobertura -------------------------------------  ------------------------------------

M ontevideo Interior M ontevideo Interior

Mutualista 222,3 213,1 951,2 706,3
M SP 113,6 130,2 519,4 484,1
Med.Part. 306,1 157,6 1248,3 640,2
Sin cobert. 132,6 135,7 593,6 454,1

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la DGEyC.

Cuadro 13
PO BLACIO N JU B IL A D A  Y  PENSIO NISTA INACTIVA: 

A T E N C IO N  D E  LA SA L U D  Y  E D A D

Interior Urbano. Segundo sem estre de 1989

Tipo de Grupos de edad
cobertura

15-29 30-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70y+ Total

Mutualista 21,5 19,5 47,2 51,9 47,8 52,1 44,5 45,2
M.S.P. 63,1 61,7 35,8 37,8 40,5 38,7 43,9 43,0
M édico Part. 3,1 3,2 2,8 1,9 3,4 3,1 4,4 3,6
Otros 9,2 14,9 12,2 6,9 5,9 4,4 5,2 6,3
Sin Protec. 3,1 0,6 1,9 1,5 2,1 1,7 2,0 1,9

Total 2,4 5,7 3,9 9,7 16,2 17,8 44,3 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC.

E n el Cuadro N o.12 se  observan los ingresos m edios por pasividad y e l ingreso total 
prom edio del hogar asociados a los jubilados y  pensionistas según la cobertura de la salud.

E n la mayoría de los casos los ingresos m ás bajos están asociados a la asistencia del
M SP.
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Interesa destacar que los jubilados y pensionistas sin cobertura de salud están  
conform ados en  un 61% por mujeres en M ontevideo y 48,5% en el Interior, en  tanto que el 
50% en M ontevideo y el 66,7% en el Interior son jefes del hogar.

Por consiguiente se  constata que las personas sin cobertura se caracterizan por ser 
mujeres, jefes de hogar, estar en  los tramos más altos de edad y se  asocian a ingresos bajos.

Cuadro 14
PO BLACIO N JU B IL A D A  Y  PENSIO NISTA A T E N C IO N  D E  LA SA L U D  Y  E D A D . 

Interior Urbano. Segundo sem estre de 1990.

Tipo de Grupos de Edad
cobertura

15-29 30-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70y+ Total

Mutualista 12.8 26.3 46.7 52.0 52.8 52.5 48.6 47.9
M.S.P. 72.1 61.7 41.1 37.6 37.4 40.2 42.7 42.8
M édico Part. 2.3 1.2 1.9 1.8 1.3 1.6 3.4 2.3
Otros 9.3 9.0 9.3 6.6 5.2 3.3 2.8 4.5
Sin Protec. 3.5 1.2 0.9 1.8 3.3 2.4 2.5 2.4

Total 3,2 6,2 4,0 10,0 17,7 20,3 38,6 100,0

Fuente: CEPAL, en  base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la DG EyC.

C. LOS NIVELES D E  LAS JUBILACIO NES Y  PENSIO NES  
D E  LOS PASIVOS INACTIVOS

E n los Cuadros 14 a 17 se  presenta la estructura y evolución de los niveles de jubilaciones y 
pensiones por edad, sexo, educación y parentesco. E s necesario tener en cuenta en  e l análisis 
que los cambios en los niveles se deben a la variación porcentual de las pasividades y al 
cam bio en la com posición que cada año se va dando en e l conjunto de los pasivos.

Se debe señalar que las pasividades son bajas con respecto a los salarios m edios 
percibidos por los activos que integran la fuerza de trabajo. Sin embargo tam bién se  observa 
que es de esperar que estos fenóm enos estén tiñendo la estructura de jubilaciones y  pensiones, 
dado que la mayoría de los jubilados y pensionistas son mujeres, teniendo adem ás en cuenta
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que las mismas reciben un salario sensiblem ente m enor al de los hombres, com o consecuencia  
de los fenóm enos de discriminación * / salarial y segregación ocupacional.

Los ingresos por jubilaciones y pensiones presentados se encuentran estim ados en  
nuevos pesos de octubre de 1990 y corresponden a la población inactiva jubilada y pensionista.

E n  primer lugar se  observa que los niveles en  términos reales crecieron en  un 8,4%  
entre el segundo sem estre de 1989 y e l segundo sem estre de 1990 en M ontevideo, en  tanto 
que en el m ism o período en el Interior Urbano el crecim iento fue del 21,7% . D icho  
increm ento se dio tanto para hombres y mujeres, para todos los niveles de educación y para 
la mayoría de los tramos de edad.

D ado que los aumentos son generales, la diferencia en  las tasas de crecim iento entre 
M ontevideo e  Interior Urbano se origina en la evolución de la conform ación y los diferentes 
niveles de pasividades de los cuales parten. A l igual que lo  que sucede con los activos en  
cuanto a los salarios, en e l sentido de que los niveles de las remuneraciones en el Interior son  
inferiores a las de M ontevideo, los niveles de las pasividades prom edio son sensiblem ente  
inferiores. E l crecim iento mayor del Interior se da fundamentalmente en el grupo de mujeres, 
que son a  su vez las que percibían pasividades prom edio m ás bajas.

E ste increm ento no es ajeno a la reforma constitucional aprobada en noviem bre de  
1989, la que tuvo un importante impacto en la distribución del ingreso, com o se verá más 
adelante, en la medida que disminuyeron la cantidad de pasivos que se encuentran por debajo 
de la línea de pobreza. Por otra parte, el increm ento de los salarios reales que se  da a partir 
del año 1985 está determinando que los niveles de las nuevas pasividades sean m ayores en  
términos nominales a las que ya se percibían con anterioridad. E sto estaría determ inando que 
la masa total de pasividades estaría creciendo en términos reales.

E l nivel de la línea de pobreza per cápita para el segundo sem estre de 1990 fue 
estimada en  N $ 102.905 para M ontevideo y N $ 81.044 para el Interior, con lo  que se observa 
que los niveles prom edio de las pasividades son sensiblem ente superiores a los m ontos que 
determinan el límite de la pobreza ’/•

V  "La mujer en  el m ercado de trabajo uruguayo: participación, dedicación, segregación  
y discriminación" de Rafael D iez de M edina y M áximo R ossi. Noviem bre de 1989. Banco  
Central del Uruguay.

If  La línea de pobreza fue estimada por la CEPAL Oficina de Montevideo.
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Cuadro 15
IN G R ESO S D E  LA PO BLACIO N INACTIVA JU B IL A D A  Y  PENSIO NISTA  

PO R  CO NCEPTO  D E  JUBILACIO NES Y  PENSIONES: E ST R U C T U R A  PO R  SEX O .
(en m iles de N$ de octubre de 1990)

M ontevideo Interior Urbano

20.SEM 20.SEM 20.SEM 20.SEM
1989 1990 1989 1990

H om bres 270,9 295,1 186,1 198,1
M ujeres 151,9 163,7 123,2 161,9
Total 191,2 207,2 145,4 176,9

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC.

Cuadro 16
IN G R ESO S D E  L A  PO BLACIO N INACTIVA JU B IL A D A  Y  PENSIO NISTA  

PO R  CO NCEPTO  D E  JUBILACIO NES Y  PENSIO NES: E ST R U C T U R A  
PO R  N IV EL D E  ED U C A C IO N .

(en m iles de N $ de octubre de 1990)

A ños de M ontevideo Interior Urbano
Educación -------------------------  ---------------------------

20.SEM 20.SEM 20.SEM 20.SEM
1989 1990 1989 1990

0-5 141,9 143,5 127,2 145,4
6-9 172,0 184,3 153,2 189,4
10-12 273,5 304,1 170,3 296,8
13 y + 495,0 539,5 402,9 485,9
Ignorado 76,8 95,9 80,5 144,3

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la DG EyC.

E n segundo lugar, las pasividades crecen con los niveles educativos. E ste resultado es  
el correlato de la asociación que tienen los ingresos salariales con los niveles educativos. 
D ado que a mayor educación se perciben salarios más elevados, las pasividades que se asocian  
a dichos individuos van a ser también mayores ™/- Obsérvese que un pasivo con 13 y más 
años de educación formal percibe 3.3 veces más que otro con primaria incompleta.

i ° /  V er trabajo ya citado de CEPAL Oficina de M ontevideo: "Modelos explicativos de la 
actividad en e l m ercado laboral uruguayo".
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Cuadro 17
IN G R ESO S D E  LA PO BLACIO N INACTIVA JU B IL A D A  Y  PENSIO NISTA PO R  
CO NCEPTO  D E  JUBILACIO NES Y  PENSIONES: E ST R U C T U R A  PO R  E D A D , 

(en  m iles de N $ de octubre de 1990)

Grupo de M ontevideo Interior Urbano
Edad --------------------------- ---------------------------

20.SEM 20.SEM 20.SEM 20.SEM
1989 1990 1989 1990

15-29 70,7 92,6 77,3 140,7
30-49 98,4 82,1 87,0 153,9
50-54 125,3 173,7 141,4 192,7
55-59 210,4 207,2 147,3 181,8
60-64 201,6 213,7 149,2 193,5
65-69 195,4 223,2 153,5 180,4
70y+ 203,9 217,1 151,7 168,6

Fuente: CEPAL, en  base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la DG EyC.

Por último, en los Cuadros N o. 17 v 18 se  presentan las pasividades por tramo de edad  
y relación de parentesco.

Con respecto a la edad, con la información disponible, obviamente, no se pueden extraer 
regularidades entre salarios y edad com o las encontradas en  las personas activas. Lo más 
relevante es que las pasividades prom edio crecieron en términos reales en la mayoría de los 
tramos de edad, tanto en M ontevideo com o en el Interior Urbano.

E l análisis por grado de parentesco muestra que los jefes de hogar tienen una mayor 
pasividad prom edio en  la mayoría de los casos. Seguram ente esto está asociado a una 
participación continua en e l m ercado de trabajo con m enor experiencia de períodos de 
desocupación durante e l transcurso de la vida activa.
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Cuadro 18
IN G R E SO S D E  LA PO BLACIO N INACTIVA JU B IL A D A  Y  PENSIO NISTA  

PO R  CO NCEPTO  D E  JUBILACIO NES Y  PENSIO NES: E ST R U C T U R A  
PO R  R ELA C IO N  D E  PA RENTESCO .

(en m iles de N$ de octubre de 1990)

M ontevideo Interior Urbano
Parentesco ------------------------ - -------------------------

20.SEM 20.SEM 20.SEM 20.SEM
1989 1990 1989 1990

Jefes 249,4 268,3 171,9 176,5
Cónyuges 118,4 126,9 110,7 184,8
Hijos 92,4 119,4 83,3 159,2
Padre, madre,
suegro 137,6 147,2 116,8 191,2
Otros familiares 137,2 152,2 115,5 156,1
Otros no parientes 131,1 130,5 95,3 177,4

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC.
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IL CARACTERISTICAS DE LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS ACTIVOS

A  través de los datos relevados por la Encuesta Nacional de H ogares se  aprecia un conjunto 
de los jubilados y pensionistas que se declaran activos de manera simultánea. Interesa analizar 
las características de este grupo y cuáles son los factores que los impulsan a la actividad.

En el informe anterior ya se  señalaba que "en el segundo sem estre de 1989 un 10% de  
la población económ icam ente activa de M ontevideo y un 9% de la del Interior U rbano eran  
activos con inactividad simultánea".

U na primera característica a destacar es que la mayoría de los activos, que de manera 
simultánea son jubilados o  pensionistas, son mujeres “ / .

A sí, en e l Cuadro N o. 20 se puede apreciar que el 62.7%  corresponde a mujeres y el 
37.3% a hom bres en  M ontevideo y la relación es 57.6% y 42.4% en e l Interior Urbano  
respectivamente.

Observando el caso de M ontevideo se  tiene que para las mujeres el 75.4% es m enor de 
60 años y el 39.3% tiene más de diez años de educación formal. Por consiguiente, se  puede 
concluir que esta fracción de la P E A  es de edad interm edia y  educada. La existencia de 
regím enes especiales, la posibilidad de gozar de una jubilación a edad más temprana, asociado  
a una mayor adaptación a nuevas funciones dado su nivel de educación, lleva a la mujer de  
M ontevideo a integrar la P E A  a pesar de percibir una jubilación o  pensión. Se puede 
pronosticar que, com o consecuencia del crecim iento de la tasa de participación fem enina en  
el m ercado de trabajo, y e l continuo aum ento del contenido de educación form al de la mujer, 
estos activos con pasividad simultánea crecerán en el futuro si se m antienen los m ínim os 
actuales de edad para e l retiro.

En el caso de los hombres de M ontevideo, el 48.6% son m enores de 60 años y  el 24.3%  
tienen más de diez años de educación formal. O sea, que la estructura en este caso es de 
predom inio de baja educación y edad más elevada siendo en su mayoría jefes de hogar. Esto  
lleva a pensar que la decisión de actividad, en este  caso, tiene com o objetivo fundamental la 
recom posición de los ingresos del hogar.

Las mismas conclusiones, en términos relativos, se pueden realizar para e l Interior 
Urbano. En el futuro este aspecto tendrá una mayor dinámica en  esta zona geográfica dado

" /  E n el informe anterior ya se  señalaba que las Encuestas de H ogares no captan con 
toda precisión al activo que es jubilado, puesto que e l declarante generalm ente oculta este  
hecho por tem or al marco legal vigente. Por lo  tanto la estim ación se  realiza dentro de una 
hipótesis de m ínim o  pudiéndose considerear que puede ser aún m ás del 10% de la PEA .
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que en los últimos años el crecim iento de la tasa de participación fem enina en  e l Interior ha 
sido constante, convergiendo hacia las altas tasas de participación de M ontevideo ff/ .

Cuadro 19
PERFILES D E  LOS ACTIVO S CO N IN A C T IV ID A D  SIM U L TA N EA . 

Segundo sem estre de 1989.

M ontevideo Interior Urbano

H om bres Mujeres H om bres Mujer

I.-Educación

0-5 29,1 19,2 41,6 27,3
6-9 46,5 43,0 45,7 44,8
10-12 11,6 22,1 8,9 19,9
13 y + 12,4 15,3 3,7 7,4

II.-Edad

15-29 3,1 6,2 0,7 8,3
30-49 15,9 33,5 22,7 33,1
50-54 12,0 14,7 11,9 15,6
55-59 12,8 16,1 15,2 14,7
60-64 23,3 13,2 20,4 14,4
65-69 19,8 7,9 15,2 8,0
70 y + 13,2 8,5 13,8 5,8

III.-Relación de parentesco

Jefe 91,5 45,7 63,2 36,8
N o jefe 8,5 54,3 36,8 63,2

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la DG EyC.

f f /  V er estudios de la CEPAL, Oficina de M ontevideo, sobre las características del 
m ercado de trabajo del Uruguay ya citado.
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Cuadro 20
PERFILES D E  LOS ACTIVO S CO N IN A C T IV ID A D  SIM U L T A N E A  

Segundo sem estre de 1990

M ontevideo Interior Urbano

H om bres M ujeres Total H om bres M ujeres Total

I. Educación

0-5 28,2 18,8 22,3 41,2 34,7 37,5
6-9 47,1 41,9 43,8 45,4 43,5 44,3
10-12 15,0 22,5 19,7 9,3 12,9 11,4
13y+ 9,3 16,8 14,0 3,2 8,5 6,3

Ignorado 0,4 0,0 0,2 0,9 0,3 0,6

Total 37,3 62,7 100,0 42,4 57,6 100,0

II.-Edad

15-29 1,8 7,3 5,3 0,9 7,8 4,9
30-49 21,6 34,3 29,6 29,6 39,5 35,3
50-54 11,5 16,8 14,8 9,7 10,9 10,4
55-59 13,7 17,0 15,8 14,8 16,7 15,9
60-64 21,6 9,7 14,1 22,7 10,9 15,9
65-69 18,9 9,2 12,8 13,4 9,5 11,2
70 y + 11,0 5,8 7,7 8,8 4,8 6,5

Total

III.-Relación de 
Parentesco

37,3 62,7 100,0 42,4 57,6 100,0

Jefe 94,3 43,2 62,2 95,4 51,7 70,2
N o jefe 5,7 56,8 37,8 4,6 48,3 29,8

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC .

Interesa analizar qué tipo de inserción tienen los jubilados y pensionistas con actividad 
simultánea. A  los efectos, se trabajó con las categorías socio-ocupacionales que habitualmente 
utiliza la Oficina de M ontevideo de CEPAL para el análisis de la segregación  
ocupacional^/.

“ /  Las categorías socio-ocupacionales fueron elaboradas por R afael D iez  de M edina y en  
el anexo correspondiente se  presenta una descripción de su contenido.
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Se observa que en M ontevideo el 19% está ubicado en la categoría 6: em pleados de 
oficina, etc., el 14.7% en la 15: em pleados de servicios, y el 15% en la 18: servicio doméstico; 
en tanto que en  el Interior Urbano el 13.5% se inserta en la categoría 15, el 14% en la 16 y 
el 15% en la 18.

Se aprecia que en M ontevideo el 41% de los pasivos con actividad sim ultánea se  
insertan en las categorías con mayor nivel de ingreso, en tanto que en el Interior alcanzan al 
29.6%. E n particular, en esta última, la mayoría se  concentra en las categorías con m ás baja 
remuneración. Esto permitiría concluir que la causa del impulso a la actividad podría ser 
sustancialnmente diferente entre M ontevideo y el Interior Urbano. E n M ontevideo parecería 
que e l costo de oportunidad de un retiro com pleto lleva a los pasivos a permanecer con algún 
tipo de actividad. E n el Interior, por su parte, parecería que el fenóm eno está asociado a la  
necesidad de recom poner los niveles de ingreso de personas que ya en la actividad percibían 
bajos salarios.

Cuadro 21
E ST R U C T U R A  D E  LOS PASIVOS O C U PA D O S  

SE G U N  G R U PO S D E  O C U PA C IO N  R EC O D IFIC A D A . 
Segundo sem estre de 1990.

M O N T E V ID E O  IN TE RIO R  U R B A N O
Grupos
(a)

1 2.6 3.4
2 8.3 6.5
3 2.1 2.0
4 0.2 0.4
5 4.0 4.0
6 19.0 7.9
7 0.0 0.6
8 1.2 1.6
9 2.3 2.0

10 1.3 1.2
11 1.0 2.0
12 6.0 5.0
13 4.1 7.5
14 3.6 5.0
15 14.7 13.5
16 10.2 14.3
17 2.1 2.4
18 15.0 15.0
19 2.1 5.9

100.0 100.0

(a) La descripción de los grupos se presentan en el A nexo M etodológico. 
Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC.
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Cuadro 22
E S T R U C T U R A  D E  LOS PASIVOS O C U PA D O S S E G U N  TR A B A JO  A  

TIEM PO  COM PLETO O PARCIAL “ / .

M ontevideo Interior Urbano

Total H om bres Mujeres Total H om bres M ujeres

Tiem po parcial 39.6 36.3 41.4 38.4 29.7 44.2
Tiem po com pleto 60.4 63.7 58.6 61.6 70.3 55.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC.

E l 60% de los jubilados y pensionistas activos trabajan a tiem po com pleto, tanto en 
M ontevideo com o en el Interior; la relación es aún mayor si se consideran solam ente los 
hombres.

Por último, se observa que, de los que se  ofrecen en e l m ercado laboral, e l 95,7% en  
M ontevideo están ocupados, en tanto que en e l Interior los em pleados alcanzan al 94,7%.

í í /  A  los efectos de este estudio se  considera que una persona se inserta en  el m ercado 
de trabajo a tiem po com pleto si trabaja 30 o  más horas por semana.



III. LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS Y LA DISTRIBUCION DEL INGRESO

A  los efectos del estudio de la situación de los jubilados y pensionistas inactivos con respecto  
a la situación del ingreso se realizan dos tipos de análisis. E n primer lugar se  estudia la 
distribución de los ingresos por jubilaciones y pensiones y en segundo lugar se analiza la 
situación de dichas personas según la distribución de los ingresos totales de los hogares. E sto  
últim o permitirá ver en qué tramo de ingreso de los hogares se encuentran los pasivos 
inactivos.

En los Cuadros N o.23 y N o.24 se presenta la distribución de las jubilaciones y 
pensiones de los pasivos inactivos tanto para M ontevideo com o para Interior Urbano.

En términos de participación se puede apreciar que e l 20% de los jubilados y 
pensionistas que perciben mayores jubilaciones y pensiones en M ontevideo captan el 51% del 
total de las transferencias. E l m ism o concepto es para el Interior Urbano del 43,3%.

Cuadro 23
D IST R IB U C IO N  D E  LAS JUBILACIO NES Y  PENSIO NES  

D E  LOS PASIVOS INACTIVOS.
M ontevideo. Segundo sem estre de 1990.

Estrato Participación en el Pasividad
total de Jub.y Pens. prom edio del estrato

10- 2.46 51.0
10 3.14 65.1
10 3.91 81.1
10 4.81 99.7
10 5.93 123.0
10 7.36 152.6
10 9.29 192.6
10 12.11 251.1
10 17.09 354.3
10+ 33.90 702.9

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC.

Se observa que existe en M ontevideo una mayor participación de las pasividades más 
altas en  el total de las transferencias pagadas. La relación entre e l prom edio pagado del 
tramo m ás alto con respecto al más bajo es de 14 veces mayor en M ontevideo y 9 en el 
Interior.
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Por último, cabe señalar que los niveles de ingreso a los cuales se asocian los pasivos 
son mayores en M ontevideo que en e l Interior.

Cuadro 24
D IST R IB U C IO N  D E  LAS JU BILACIO NES Y  PEN SIO N ES  

D E  LOS PASIVOS INACTIVOS.
Interior Urbano. Segundo sem estre de 1990.

Estrato Participación en e l Pasividad
total de Jub.y Pens. prom edio del estrato

10- 3.1 54.8
10 4.2 75.5
10 5.2 91.4
10 6.1 108.1
10 7.2 126.9
10 8.5 149.8
10 10.1 177.9
10 12.3 217.5
10 15.8 280.2
10+ 27.5 486.4

Fuente: CEPAL, en  base a datos d e  la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC .

Cuadro 25
D IST R IB U C IO N  D E  LOS JU BILA D O S Y  PENSIO NISTAS INACTIVOS  

PO R  IN G R E SO  TO TA L PR O M E D IO  D E  LOS H O G A R E S  
(E n m iles de N $ de octubre de 1990).

M ontevideo Interior Urbano

20- 292,6 191,6
60 704,5 473,2
20+ 1941,6 1382,9

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares de la DGEyC.
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IV. CONCLUSIONES

E ste trabajo perm ite caracterizar la situación del conjunto de la población del país que recibe  
ingresos por jubilación o  pensión, realizando adem ás un análisis de aquellos pasivos que son  
activos de manera simultánea.

Las principales conclusiones son las siguientes:

1.- La mayoría de los jubilados y pensionistas son mujeres, alcanzando el 66,2%  del total de  
los pasivos de M ontevideo y e l 62,6% en el Interior Urbano. E ste porcentaje se  incrementará 
en e l futuro com o consecuencia de la creciente participación de la mujer en  e l m ercado de 
trabajo.

2.- Considerando que los hombres perciben mayores salarios que las mujeres y que los lím ites 
de la edad para e l retiro son sensiblem ente diferentes, hay una tendencia a que activos con  
mayores salarios financien a individuos con bajas pasividades. Sin esta asimetría la situación  
financiera del sistema sería aún peor.

3.- E l lím ite de la edad que tiene la mujer para adquirir la condición de pasivo junto con el 
crecim iento de su educación formal, que se  expresa en  la población económ icam ente activa 
fem enina, podrían en su acción conjunta estar impulsando a la condición de activo con  
inactividad simultánea.

4.- La proporción de pasivos con mayor educación es sensiblem ente m enor que en la 
población activa, por lo  cual se puede deducir que el costo de oportunidad de un mayor 
salario, asociado a la mayor educación, tiende a postergar la edad de retiro de las personas.

5.- E l 2% de los pasivos inactivos no tienen cobertura de salud, caracterizándose por ser 
mujeres, jefes de hogar, estar en los tramos más altos de edad y con bajos ingresos.

6.- Las pasividades en prom edio crecieron en términos reales entre 1989 y 1990 tanto para 
hom bres y mujeres, para todos los niveles de educación y para la mayoría de los tramos de 
edad.

7.- E n e l entorno de un 10% de la población económ icam ente activa son activos con  
inactividad simultánea, siendo la mayoría mujeres. E n este  últim o caso, son personas de edad  
interm edia y educada. E n e l caso de los hombres, son de baja educación y edad más elevada, 
siendo en su mayoría jefes de hogar. Por consiguiente, la decisión de participación en el 
m ercado de trabajo parece tener, en  este último caso, com o objetivo fundamental recom poner 
los ingresos del hogar.

8.- La inserción de los pasivos en M ontevideo se da, con mayor énfasis que en  e l Interior, en  
las ocupaciones con mayores ingresos. Por consiguiente, parecería que en la capital el costo  
de oportunidad de un retiro com pleto lleva a parte de los pasivos a permanecer con algún tipo  
de actividad. E n  tanto que en el Interior ¡surge que e l fenóm eno está asociado a la necesidad  
de recom poner los niveles de ingreso de personas que ya en  la actividad percibían bajos 
salarios.
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9.- E n cuanto a la distribución del ingreso, el 20% de los pasivos que perciben mayores 
pasividades en  M ontevideo, captan el 51% del total de las transferencias (43,3%  en el Interior 
Urbano).
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A N E X O  M E T O D O L O G IC O





Cuadro 1
CARACTERISTICAS D E  LOS JU BILA D O S Y  PENSIONISTAS: 

E ST R U C T U R A  PO R  SEXO .
M ontevideo.

Hom bre Mujer Total

Ocupado 10,9 9,4 9,9
Desocupado 0,6 0,4 0,5
Inactivo 88,6 90,2 89,6

Total 33,8 66,2 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la 
DGEyC.

Cuadro 2
CARACTERISTICAS D E  LOS JU BILA D O S Y  PENSIONISTAS: 

E ST R U C T U R A  PO R  PA R EN TE SC O
M ontevideo.

Jefe N o Jefe

Ocupado 11,3 8,3
Desocupado 0,5 0,3
Inactivo 88,2 91,4

Total 54,7 45,3

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC.

Cuadro 3
CARACTERISTICAS D E  LOS JU BILA D O S Y  PENSIONISTAS: 

E S T R U C T U R A  PO R  E D A D  
M ontevideo.

15-29 30-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70y+ Total

Ocupado 28,4 38,8 29,0 15,9 7,8 7,3 2,0 9,9
D esocupado 3,0 2,3 2,4 0,5 0,2 0,1 0,0 0,5
Inactivo 68,6 58,9 68,5 83,6 92,0 92,6 98,0 89,6

Total 1,7 7,5 4,9 9,9 18,3 17,9 39,7 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares de la DGEyC.
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Cuadro 4
CARACTERISTICAS D E  LOS JU BILA D O S Y  PENSIONISTAS: 

E ST R U C T U R A  PO R  NIV EL D E  E D U C A C IO N  
M ontevideo.

0-5 6-9 10-12 13y+ Ignorado Total

Ocupado 6,6 9,6 15,9 18,6 0,0 9,9
D esocupado 0,0 0,5 1,0 0,4 2,6 0,5
Inactivo 93,4 89,8 83,1 81,0 97,4 89,6

Total 35,0 44,6 12,1 7,6 0,7 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC.

Cuadro 5
CARACTERISTICAS D E  LOS JU BILA D O S Y  PENSIONISTAS: 

E S T R U C T U R A  PO R  E ST A D O  CIVIL  
M ontevideo.

Soltero Casado U nión libre Divorciado Viudo Total

Ocupado 13,2 9,9 16,1 17,4 7,0 9,9
D esocupado 0,7 0,5 0,7 0,6 0,2 0,5
Inactivo 86,2 89,6 83,2 82,0 92,8 89,6

Total 11,3 49,0 2,5 5,6 31,6 100,0

Fuente: CEPAL, en  base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la DGEyC.

Cuadro 6
CARACTERISTICAS D E  LOS JU BILA D O S Y  PENSIONISTAS: 

E ST R U C T U R A  PO R  C O B E R T U R A  D E  SA L U D  
M ontevideo.

Mutual. M SP Med.Par. Otros Sin Prot. Total

Ocupado 9,3 8,2 6,7 18,2 9,2 9,9
D esocupado 0,4 0,4 0,0 1,1 0,7 0,5
Inactivo 90,4 91,4 93,3 80,7 90,1 89,6

Total 75,4 12,8 0,3 9,1 2,4 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares de la DGEyC.
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Cuadro 7
CARACTERISTICAS D E  LOS JU BILA D O S Y  PENSIONISTAS: 

E ST R U C T U R A  PO R  SEXO  
Interior Urbano.

Hom bre Mujer Total

Ocupado 17,2 13,7 15,0
Desocupado 0,8 0,9 0,9
Inactivo 82,0 85,4 84,1

Total 37,4 62,6 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de He

Cuadro 8
CARACTERISTICAS D E  LOS JU BILA D O S Y  PENSIONISTAS: 

E ST R U C T U R A  PO R  PA R EN TESC O  
Interior Urbano.

Jefe N o  Jefe

Ocupado 17,9 10,7
Desocupado 0,8 1,0
Inactivo 81,3 88,3

Total 59,7 40,3

Fuente: CEPAL, en  base a datos de la Encuesta N acional de H ogares 
de la DGEyC.

Cuadro 9
CARACTERISTICAS D E  LOS JU BILA D O S Y  PENSIONISTAS: 

E ST R U C T U R A  PO R  E D A D  
Interior Urbano.

15-29 30-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70y+ Total

Ocupado 14,4 49,3 31,3 22,2 14,5 8,9 3,1 15,0
D esocupado 8,1 2,6 1,9 0,9 0,0 0,5 0,0 0,9
Inactivo 77,5 48,1 66,9 77,0 85,5 90,6 96,9 84,1

Total 3,5 10,8 5,0 11,0 17,4 18,9 33,5 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares de la DGEyC.
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Cuadro 10
CARACTERISTICAS D E  LOS JU BILA D O S Y  PENSIONISTAS: 

E ST R U C T U R A  PO R  N IV EL D E  E D U C A C IO N  
Interior Urbano.

0-5 6-9 10-12 13y+ Ignorado Total

Ocupado 11,0 17,7 30,1 25,4 9,4 15,0
D esocupado 0,3 1,4 3,5 0,0 0,0 0,9
Inactivo 88,7 81,0 66,5 74,6 90,6 84,1

Total 52,8 36,9 5,4 3,9 1,0 100,0

Fuente: CEPAL, en  base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC .

Cuadro 11
CARACTERISTICAS D E  LOS JU BILA D O S Y  PENSIONISTAS: 

E ST R U C T U R A  PO R E ST A D O  CIVIL 
Interior Urbano.

Soltero Casado Ü nión libre Divorciado Viudo Total

Ocupado 14,7 15,5 22,6 27,3 11,4 15,0
D esocupado 1,7 0,5 1,7 2,3 0,7 0,9
Inactivo 83,6 84,1 75,7 70,3 87,9 84,1

Total 12,9 48,1 3,6 5,4 30,1 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de H ogares de la D G EyC.

Cuadro 12
CARACTERISTICAS D E  LOS JU BILA D O S Y  PENSIONISTAS: 

E ST R U C T U R A  PO R  C O B E R T U R A  D E  SA L U D  
Interior Urbano.

Mutual. M SP Med.Par. Otros Sin Prot. Total

Ocupado 16,2 12,0 6,0 30,8 13,0 15,0
D esocupado 0,3 1,0 1,5 3,2 1,3 0,9
Inactivo 83,4 87,0 92,5 66,0 85,7 84,1
Total 48,3 41,4 2,1 5,8 2,4 100,0

Fuente: CEPAL, en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares de la DGEyC.
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A N E X O  E S T A D IS T IC O  I f /

| f /  E n este anexo se presenta la información agregando los pasivos inactivos con los que 
tienen actividad simultánea para M ontevideo e  Interior.





CONFORMACION DE LOS GRUPOS SOCIO-OCUPACIONALES

Grupo 1: Propietarios y titulares de explotaciones agropecuarias, administradores de estancias, 
G erentes, administradores y funcionarios de categoría directiva. (Códigos 400 al 4 1 8 ,1 0 0  al 
129 y 140 del "Manual de Códigos de VI Censo G eneral de Población:, D G E yC , 1985).

Grupo 2: Profesionales Universitarios y Propietarios de Com ercios. (Códigos 000 al 006,010, 
013, 020, 021, 030 al 032, 070, 073 al 075, 080 al 082, 320 al 339, 300, 301).

Grupo 3: Conductores de m edios de transporte, fleteros, propietarios de cam iones, encargados 
de mudanzas, choferes de vehículos, contramaestres de barcos mercantes, y afines. (Códigos 
500 al 599, 270, 271).

Grupo 4: M iem bros de las Fuerzas Armadas, del M inisterio de D efensa, Arm ada Nacional, 
Ejército, Fuerza A érea, Bom beros y Policía (Código 890).

Grupo 5: Obreros de la industria química, A N C A P, industria láctea, curtiembres, técnicos en  
cuero, talleres m ecánicos de vehículos, barcos, instaladores de plomería, técnicos sanitarios, 
obreros de la industria gráfica (Códigos 652 al 709, 740 al 744, 754, 770 al 772).

Grupo 6: Em pleados de oficina, em pleados navales, aéreos, traductores, asistentes sociales, 
fotógrafos, intelectuales, ayudantes de profesionales, etc. (C ódigos 150 al 153,141  al 145,200  
al 220, 280 al 286, 250 al 253, 230 al 232, 050 al 053, 221 al 223, 240 al 2 42 ,260  al 262, 090 al 
098).

Grupo 7: Em pleados en  em presas de limpieza: barométricas, Intendencia, etc. Encargados de 
estaciones de servicio, de autom otores, de garages. Em pleados y  peones de estaciones de 
servicio, etc. (C ódigos 832 al 835).

Grupo 8: Obreros en ladrilleras, industria d e la cerámica, frigoríficos, obreros metalúrgicos, 
operarios de talleres, obreros del papel, industria del vidrio, mármol, etc. (Códigos 715 al 716, 
730 al 737, 750 al 751, 860, 790, 780, 720 al 726, 746 al 748, 791 al 799).

Grupo 9: Policías y vigilantes, em pleados de em presas de vigilancia, bom beros, policía  
caminera, fiscal de aduana, etc. (Códigos 900 al 903).

Grupo 10: Carpinteros, lustradores y afines, orfebres, joyeros, etc. (Códigos 630 al 632, 846 
al 852, 840, 870, 871).

Grupo 11: Obreros de la confección, zapateros, obreros de la harina, panaderos, obreros de 
la pesca, obreros del azúcar, tabaco, bebidas y afines (C ódigos 620 al 623, 752 al 753, 755 al 
761).

Grupo 12: D ocentes en todas las ramas de enseñanza. (C ódigos 060 al 065).

Grupo 13: Obreros de la construcción, pintores y  afines. (C ódigos 640 al 651, 802 al 813,861 , 
862).

37



Grupo 14: V endedores de com ercios, acarreadores, mensajeros y afines (Códigos 310, 820 al 
826).

Grupo 15: Em pleados en servicios, atletas, deportistas y afines. (Códigos 160 al 162,910, 930 
al 942, 950 al 973, 975).

Grupo 16: Obreros varios no incluidos en otros grupos. (Códigos 600 al 6 1 9 ,7 4 5 ,8 3 0 ,8 3 1 ,8 4 1  
al 845 y  resto).

Grupo 17: V endedores ambulantes. (Códigos 311 al 313, 974).

Grupo 18: Servicio dom éstico. (Códigos 920 al 921, 943).

Grupo 19: Trabajadores en actividades agropecuarias. (Códigos 420 al 453).

38





NACIONES UNIDAS


