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RESUMEN

Este artículo presenta un análisis dinámico del mercado formal de 
trabajo uruguayo en el período 1997-2009, en base a una muestra de 
historias laborales de la seguridad social.

Se detecta alta movilidad en términos de entradas y salidas del mer-
cado laboral formal, e importantes heterogeneidades entre los traba-
jadores, especialmente por edades y nivel de ingresos. Los flujos en-
tre empleos muestran una importante inercia en términos de tamaños 
de empresa y niveles de ingreso. Adicionalmente, la duración de las 
salidas entre los trabajadores que ingresan al seguro de desempleo 
presenta una moda en los seis meses, coincidiendo con la duración 
máxima de la cobertura del programa. Se constata que las tasas de su-
pervivencia en el mercado laboral formal son superiores para muje-
res, trabajadores de mayor edad, patrones y trabajadores de mayores 
ingresos. También los trabajadores de los servicios y los de empresas 
de mayor tamaño presentan tasas superiores de supervivencia.

Palabras clave: dinámica del mercado de trabajo, transiciones, análisis de 
supervivencia y riesgos

Clasificación JEL: C41, H53, J23.
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ABSTRACT

This article looks at labor force mobility in the formal labor market 
in Uruguay during 1997-2009. The study is based on a sample of 
longitudinal labor histories from the social security. Our results show 
significant mobility in terms of entries and exits from the formal labor 
market, with important heterogeneities between groups, especially 
by ages and income. Job to job flows show an important inertia in 
terms of firm size and income levels. In addition, duration out of 
the formal labor market for those workers who become beneficiaries 
of the unemployment insurance program presents a mode around 
six months, the maximum duration of the program. Survival rates 
are higher for women, older workers, employers and higher income 
workers. Also, workers in services and in bigger firms also present 
higher survival rates.

Keywords: labor market dynamics, transitions, survival and risk 
analysis

JEL Classification: C41, H53, J23.

DINÁMICA DEL MERCADO
LA/BORAL FORMAL URUGUAYO

INTRODUCCIÓN

La comprensión cabal del funcionamiento del mercado de trabajo 
requiere conocer su dinámica. Sin embargo, mientras que la información 
estática sobre la situación del mercado laboral abunda para todos los países 
gracias al desarrollo que han tenido las encuestas de hogares y las encues-
tas específicas de empleo, los análisis dinámicos son muy escasos. Esto se 
explica fundamentalmente por la ausencia de información estadística, espe-
cialmente en los países en desarrollo, donde las encuestas longitudinales no 
constituyen una práctica generalizada.

Una manera de intentar aproximarse a los aspectos dinámicos del 
mercado de trabajo uruguayo, dado que no existen encuestas de hogares de 
panel, es a través de los registros administrativos de la seguridad social. Es-
tos registros tienen la ventaja de contener variada información sobre los tra-
bajadores a lo largo del tiempo, y permiten detectar las entradas y salidas del 
mercado de trabajo formal. Las principales desventajas del uso de esta fuente 
de información para estudios de movilidad son de dos tipos: por un lado, al 
limitar su cobertura al conjunto de trabajadores que realizan aportes a la se-
guridad social, no se está considerando una parte muy relevante de los traba-
jadores (tanto asalariados como no asalariados sin cobertura de la seguridad 
social). Por otro lado, esta información permite identificar cuando el traba-
jador se desvincula de su empleo formal, pero no sabemos si su transición 
es hacia el empleo informal, el desempleo o la inactividad. La información 
disponible nos permite detectar solamente los casos en los que el trabajador 
ingresa al programa de seguro de desempleo cuando deja su trabajo.

Aún con estas limitaciones, los registros administrativos de la se-
guridad social constituyen una fuente de información de gran riqueza para 
analizar el mercado laboral uruguayo, y han sido escasamente explotadas 
con ese fin.2  Este artículo presenta un análisis dinámico del mercado de 

 2 Otros estudios sobre el mercado de trabajo uruguayo en base a esta fuente de datos incluyen 
Burdín y Dean (2009 y 2012), Amarante et al (2011). Estudios enfocados en el sistema de 
seguridad social incluyen Alvarez et al (2010), Bucheli et al (2010), entre otros.
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trabajo uruguayo en el período 1997-2009, utilizando fundamentalmente 
información de los registros administrativos del Banco de Previsión Social 
(BPS). Se trata de un trabajo eminentemente empírico, vinculado con la 
literatura sobre la importancia de los flujos y transiciones en el mercado de 
trabajo, que ha tenido un importante desarrollo (por ejemplo Blanchard y 
Diamond, 1992; Barkume y Horvath, 1995; Topel y Ward, 1992; Davis et 
al, 2006, entre otros) y ha impulsando diversos estudios para la cuantifica-
ción de esos flujos en distintos países.

El artículo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se 
presenta un panorama general de la evolución del mercado de trabajo uru-
guayo en el período de este estudio, en base a la encuesta continua de ho-
gares, para brindar un marco al análisis que se desarrolla luego (sección 1). 
En segundo lugar se presentan los aspectos metodológicos, incluyendo la 
descripción de los datos en los que se basa este estudio y las definiciones 
utilizadas (sección 2). Luego se analiza la movilidad laboral, considerando 
tasas de entrada y salida para distintos conjuntos de trabajadores (sección 
3). A continuación se analizan las transiciones entre tres posibles estados 
(ocupado, desocupado con seguro, fuera del mercado laboral formal), así 
como la movilidad entre empleos (sección 4). Más adelante se profundiza 
en los episodios fuera del mercado de trabajo formal (sección 5). Por últi-
mo, se presentan los comentarios finales (sección 6).

1. LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL URUGUAYO 
ENTRE 1997-2009

El período considerado en este trabajo abarca distintas fases del ci-
clo económico, que implicaron importantes movimientos en el mercado de 
trabajo (gráfico 1). A partir de 1999 comienza un período de recesión de la 
economía uruguaya, que se agudiza hasta llegar a la fuerte crisis de 2002, 
cuando el PIB cae 11% y la tasa de desempleo trepa a sus máximos his-
tóricos (17%). El PIB comienza a recuperarse en 2003, mostrando gran 
dinamismo en los años posteriores. La tasa de desempleo desciende fuer-
temente, cayendo a 7% en 2009. De esta manera, en la década considerada 
la tasa de desempleo y el crecimiento económico han mostrado patrones 
claramente inversos, contrariamente a lo sucedido a principios de los no-
venta, donde el crecimiento económico coexistía con incrementos en la tasa 
de desempleo.

La tasa de empleo ha oscilado también en función del ciclo económi-
co, aunque de manera más amortiguada. Al mismo tiempo que el desempleo 
aumenta, el empleo cae fuertemente durante la crisis. La tasa de empleo que 
era alrededor de 53% en 1997, cae a 47.6% en el último trimestre de 2002. 
Con la recuperación económica, el empleo también comienza un proceso 
de mejora, aunque a un ritmo más lento que el aumento de la actividad 
económica. Recién en los dos últimos dos años del período considerado el 
empleo muestra mayor dinamismo: la tasa de empleo trepa a 59.1% al final 
del período. La composición del empleo ha sufrido importantes variacio-
nes a lo largo del ciclo. Mientras el empleo asalariado privado muestra un 
comportamiento pro-cíclico y el púbico una relativa estabilidad, el compor-
tamiento de los trabajadores por cuenta propia sin local es marcadamente 
contra-cíclico. Durante la crisis económica este sector llegó a representar 
10% del total del empleo, mientras que en 2009 abarca alrededor de 3.7% 
del total de ocupados (Amarante y Perazzo, 2013).

Los ingresos laborales, luego de la gran caída durante la crisis, co-
mienzan una muy lenta recuperación, no logrando alcanzar los niveles pre-
vios a la crisis al final del período considerado). El colectivo de asalaria-
dos privados tuvo una evolución muy similar a la del total de ocupados, 
mientras que los trabajadores por cuenta propia fueron considerablemente 
más perjudicados durante la crisis, y mostraron un dinamismo menor en la 
época de crecimiento económico. Esto determina que al final del período 
los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia sean significativa-
mente menores a los niveles del comienzo de la década, especialmente en el 
caso de los cuentapropistas sin local (Amarante y Perazzo, 2013).

Gráfico 1. Ciclo económico y mercado laboral

a) PIB y empleo b) PIB y desempleo
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c) PIB e ingresos laborales

Fuente: elaborado en base a datos del BCU y encuestas continuas de hogares

En este contexto, la dinámica del mercado laboral formal se vio tam-
bién afectada por el ciclo económico. A continuación se analiza, a través de 
distintos indicadores, este comportamiento. Como fuera señalado, el cen-
trarse en el mercado laboral formal implica no considerar una porción muy 
importante de trabajadores que no contribuyen a la seguridad social. Este 
grupo de trabajadores representa casi 32% al final del período considerado, 
y ha comenzado a mostrar un descenso a partir de 2005 (cuadro A.1).

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Datos

El análisis que se presenta se basa en una muestra de historias labo-
rales de la seguridad social proveniente de los registros administrativos del 
Banco de Previsión Social. El mismo se circunscribe por lo tanto al merca-
do laboral formal, definido como el integrado por los trabajadores cotizan-
tes a la seguridad social. La muestra incluye 21:693.820 observaciones, co-
rrespondientes a los datos mensuales de 190.641 cotizantes para el período 
1997-2009. Este número de cotizantes refleja la cantidad de personas que 
estuvieron incluidas en los registros al menos un mes en algún momento del 
período. La muestra es representativa de  los trabajadores formales de todo 
el país, y comprende entre 25 y 30% del total de ocupados formales, depen-
diendo del año considerado. Esta muestra de historias laborales evidencia 

un patrón absolutamente coincidente con la información de las encuestas 
continuas de hogares para el mismo período, en relación con distribución 
por sexo, edades y ramas de actividad de los ocupados.

Se dispone de información sobre fecha de nacimiento y sexo de los 
trabajadores, así como sector de actividad y tamaño de la empresa en la que 
se desempeñan, y sus ingresos mensuales. Los registros también incluyen 
información sobre la relación laboral (trabajador asalariado público o priva-
do, trabajador independiente, cooperativista o patrón). Lamentablemente, 
como suele ocurrir con este tipo de registros administrativos, no se recoge 
información sobre el nivel educativo de los trabajadores, una variable que 
sin duda es clave para el análisis del mercado de trabajo. La información 
longitudinal permite seguir la trayectoria de cada trabajador en el mercado 
de trabajo formal en ese período. Por otro lado, la combinación de las his-
torias laborales con los registros administrativos del programa de seguro de 
desempleo permite saber si el trabajador ingresó al seguro de desempleo 
cuando se produce la separación de su empleo formal, así como cuánto 
tiempo permanece en él y el monto de subsidio que recibe.

El siguiente cuadro muestra las principales características de la mues-
tra utilizada en el trabajo. Si consideramos el último año del período anali-
zado, alrededor de 55% del total de cotizantes considerados son hombres. 
La mayor parte de los trabajadores incluidos en la muestra son asalariados 
privados (70% de la muestra), seguidos por los asalariados públicos (19%), 
patrones (11%) y unipersonales (6%). La mayor parte de los cotizantes se 
concentra en las edades medianas (70% tiene entre 25 y 55 años), así como 
en los servicios (44%). La distribución por tamaño de empresa, definiendo 
como empresa pequeña a aquella con menos de 20 trabajadores, es equi-
tativa. Si consideramos el total de cotizantes de todo el período, casi 33% 
no presenta ninguna interrupción en el período considerado. Si se restringe 
el análisis a períodos de un año, 80% de los trabajadores no presenta inte-
rrupciones.
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El ingreso promedio mensual en el período ascendió a 14097 $U 
(pesos de diciembre de 2009)3. Ese ingreso es superior, en promedio, para 
los hombres que para las mujeres, y especialmente para los asalariados 
públicos en relación con los privados. En el caso de patrones y uniperso-
nales, no se reportan los ingresos promedio ya que los mismos no están 
registrados en la base de datos. El monto que se aparece se corresponde al 
ficto utilizado para las aportaciones. Los ingresos son considerablemente 
inferiores entre los jóvenes, así como entre los trabajadores de comercio, 
restaurantes y hoteles. También se detecta un diferencial de ingresos con-
siderable entre los trabajadores de empresas pequeñas y el resto, en detri-
mento de los primeros.

*Otras ramas incluye: Sector primario; Electricidad, gas y agua; Industria de la construc-
ción; Transporte; y Actividades financieras, inmobiliarias y seguros.
Fuente: elaborado en base a registros administrativos del BPS

 3 A diciembre de 2009 $U 14.097 equivalían a US$ 723.

2.2 Definiciones

A lo largo del artículo se utilizan distintos indicadores que buscan 
reflejar el grado de de movilidad en el mercado de trabajo uruguayo.

Se definen la tasas de de entrada al empleo formal como el cociente 
entre los nuevos cotizantes activos a la seguridad social en el período t y la 
cantidad total de los mismos en ese mismo período. La tasa de salida del 
empleo formal se define como el cociente entra las personas que dejan de 
cotizara la seguridad social o entran al programa de seguro de desempleo 
en el período t (habiendo cotizado en t-1)y la cantidad total de cotizantes 
activos en ese mismo período. Finalmente, la tasa neta de entrada es la 
diferencia entre los dos indicadores anteriores, de manera que cuando es 
positiva indica que se ha incrementado el número de cotizantes activos en 
ese período.

En cada momento del tiempo, el trabajador puede estar en uno de tres 
estados: empleado formal (E), desempleado (U, solamente si está cobrando 
el seguro de desempleo) y fuera del mercado laboral formal (F). Este último 
estado puede implicar empleo informal, inactividad o desempleo sin cober-
tura del seguro. Las transiciones entre estos tres estados pueden reflejarse a 
través de probabilidades. Por ejemplo, Pfe representa la probabilidad de que 
un trabajador se observe como empleado en el período t, dado que estaba 
fuera del mercado laboral formal en el período t-1, medida sobre el stock de 
trabajadores en la situación de origen:

 (1)

Se computan probabilidades de transición entre distintostamaños de 
empresa, ramas de actividad y grupos de ingreso. Estas probabilidades 
indican el porcentaje de cotizantes que cambia de agrupamiento entre un 
año y otro. Finalmente, se considera los flujos de trabajadores desde un 
empleo a otro.

Para analizar los eventos de salida del mercado de trabajo formal se 
utilizan distintas herramientas metodológicas. En primer lugar se conside-
ran las funciones de densidad de las duraciones fuera del mercado formal 
de trabajo, estimadas no paramétricamente a través del método kernel. Es-
tas funciones muestran la frecuencia acumulada de trabajadores para las 
distintas duraciones fuera del mercado formal laboral (las duraciones se 
expresan en meses).
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Se presentan también estimaciones no paramétricas de la función de 
supervivencia y la tasa de riesgo. La función de superviviencia representa la 
distribución de la duración en el empleo, es decir S(t) es la probabilidad de 
que el individuo continúe dentro del empleo formal (sobreviva), al menos 
hasta el momento t.

 (2)

De esta manera, el evento (salir del empleo formal), ocurre en t1, t2, 
……tn, y la variable aleatoria T representa el tiempo que transcurre desde el 
momento en que el individuo empieza a cotizar en la seguridad social, con 
una función de distribución F(t) y una función de densidad f(t). La distribu-
ción de T se puede representar mediante una tasa de riesgo o tasa de salida, 
que refleja la probabilidad de que el evento ocurra en t dado que ha habido 
supervivencia hasta t (es decir la probabilidad de que el individuo salga del 
empleo formal en t dado que estuvo cotizando hasta ese momento).

 (3)

siendo el denominador la probabilidad condicional de que el evento ocurra 
en el intervalo temporal (t, t+st) y el denominador el tamaño del intervalo. 
La tasa de riesgo se puede escribir como:

 (4)

y la función de supervivencia es: 

 (5)

La función de supervivencia puede ser estimada no paramétricamen-
te como:

 (6)

y la estimación de la tasa de riesgo no paramétrica se obtiene como el co-
ciente entre el número de individuos que salieron del empleo en j (dj ) y el 
número total de individuos en riego de salir nj (estimador no paramétrico 
de Kaplan-Meier). 

 (7)

3. ENTRADAS Y SALIDAS DEL MERCADO LABORAL FORMAL

En esta sección se analiza la dinámica del mercado laboral formal 
uruguayo en base al cálculo de tasas de entrada y salida, así como tasas 
netas a lo largo del período 1997-2009. Se consideran las diferencias por 
sexo, edad, sector de actividad, tamaño de empresa y nivel de ingreso de los 
trabajadores (se definen tres grupos o terciles). 

En promedio, entre 2 y 3% de los trabajadores registrados entran o 
salen del mercado laboral formal cada mes (gráfico2). Si las tasas de entrada 
y salida se computan anualmente, 25% de los trabajadores registrados dejan 
el empleo formal en algún momento en el año en el período analizado.

Gráfico2. Tasas de entrada y salida mensuales

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS
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La tasa neta de entrada al mercado laboral mantiene una alta correla-
ción con el ciclo económico, mostrando valores negativos durante la crisis 
económica de 2002, y una recuperación significativa en los últimos años, 
cuando alcanzan valores positivos y de mayor magnitud que la de los años 
anteriores a la crisis (gráfico 3).

Gráfico3. Tasa de entrada, salida y tasas netas. 1997-2009

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Entre 1997 y 2002, las tasas netas de los hombres fueron inferiores a 
las de las mujeres, lo que implica que se vieron más afectados por la crisis 
económica. Luego de la crisis, presentan una recuperación más fuerte en 
términos de entrada al empleo, aunque al final del período las mujeres vuel-
ven a presentar tasas netas de entrada superiores (gráfico 4). Cabe señalar 
que en este análisis las mujeres con licencia maternal son consideradas tra-
bajadoras en actividad, por lo tanto los episodios de maternidad no afectan 
las tasas consideradas en este análisis. 

Gráfico 4. Tasa netas de entrada por sexo. 1997-2009.

La desagregación por edades muestra grandes diferencias en térmi-
nos de entradas y salidas del mercado laboral. Ambas tasas son considera-
blemente superiores para los trabajadores más jóvenes. Este grupo se ca-
racteriza por su mayor movilidad laboral así como por sus tasas netas de 
entrada superiores, que reflejan su fase vital de incorporación al mercado 
de trabajo. El grupo de menores de 26 presenta una  tasa neta promedio de 
11%, mientras que entre los de más de 55 la misma asciende a 0.65%.  La 
máxima tasa para los jóvenes alcanza 21% en 2004, mientras que en el gru-
po de los adultos mayores el máximo se produce en 2009, y alcanza tan solo 
2.3%. La menor tasa neta se registra para todos los grupos de edad en 2002, 
mostrando valores relativamente similares (-0.5% para los menores de 26,  
-5.1%  para las edades centrales, y -2.2% para los mayores de 55 años.

También se detectan diferencias considerables en la dinámica por 
sector de actividad. Las tasas netas del sector de comercio, restaurantes 
y hoteles son más sensibles al ciclo económico, con valores negativos de 
mayor magnitud durante la crisis y superiores en la recuperación. La tasa 
neta de  este sector alcanza un máximo de 8.6% en 2005, mientras que los 
máximos para industria y otras ramas son 6.2 y 5.9% respectivamente y 
se producen en 2004. El máximo para otros servicios también se produce 

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS
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en 2005, alcanzando 4.5%. En todas las ramas de actividad las tasas netas 
mínimas se alcanzan en 2002, ubicándose en -6.2% para la industria, -9.9% 
para el comercio, -0.7% para otros servicios y -5% para otras ramas. 

Los trabajadores de las empresas pequeñas se vieron más afectados 
por la crisis económica, presentando tasas netas de entrada negativas y de 
magnitud algo mayor que el resto. En los años recientes de recuperación 
presentan tasas considerablemente superiores (gráfico 5).

Gráfico 5. Tasa netas de entrada por tamaño de empresa. 1997-2009.

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Las tasas netas de entrada son de magnitud pequeña para los trabaja-
dores del sector de altos ingresos, que presenta menor movilidad (menores 
tasas de entrada y salida). Los trabajadores del primer tercil de ingresos 
muestran mayores tasas tanto de entrada como de salida. Este comporta-
miento respondería a una menor estabilidad de los empleos de este grupo 
de trabajadores. Siendo estos empleos los más afectados a la hora de ajustar 
(tanto al alza como a la baja) la cantidad de trabajadores contratados por 
las empresas. Por otro lado, durante la crisis, las salidas netas se detectan 
en los trabajadores de los terciles intermedio y superior. La creación neta 
de empleos de la reciente recuperación económica es considerablemente 
superior entre trabajadores el tercil inferior de ingresos (cuadro 2). Una 
posible explicación a este fenómeno podría estar en las restricciones legales 
a los ajustes a la baja en los salarios. Una reducción en los salarios de los 

trabajadores, que lo haga cambiar de tercil, generalmente estará asociada a 
una salida del mercado formal de trabajo. Mientras que no se produciría una 
entrada en el tercil superior cuando a un trabajador experimenta un aumen-
to de sus salarios que le permite cambiar de tercil.4

 4  Por un análisis de la pérdida salarial asociada a los episodios de desempleo en Uruguay ver 
Amarante et al (2012a).

4. MOVILIDAD DENTRO DEL MERCADO LABORAL FORMAL

La información disponible permite detectar tres posibles situaciones: 
los individuos pueden ser ocupados formales, estar cobrando el seguro de 
desempleo, o estar fuera del mercado de trabajo formal. En este último 
caso, podrían ser trabajadores informales, desocupados o inactivos. Se cal-
cularon las probabilidades de transición entre los distintos estados en el 
período de tiempo considerado.

Si analizamos el último año del período, casi 24% de los trabaja-
dores ocupados en 2008 pasan a estar fuera del mercado laboral formal 
en 2009 (cuadro 3). Esta probabilidad de transición ha descendido en los 

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS
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últimos años si se compara con los primeros del periodo. De ese mismo 
total de ocupados, 5.6% pasa al seguro de desempleo. Esta probabilidad 
de transición si muestra un comportamiento diferenciado en el ciclo, en la 
crisis económica (2001-2002) el programa de seguro de desempleo llegó a 
absorber 10% de los ocupados.

Una proporción muy alta de los trabajadores que pasan por el seguro 
de desempleo en un año, están ocupados al siguiente (82% al final del pe-
ríodo). Nuevamente, durante la crisis esta probabilidad de transición cayó 
significativamente. Las transiciones desde el seguro de desempleo hacia los 
otros dos estados (ocupado o fuera del mercado de trabajo) suman más de 
cien porque los individuos que aparecen como beneficiarios del seguro de 
desempleo en un año, pueden aparecer a lo largo del año siguiente en dos 
condiciones, como fuera del mercado laboral o como empleados.

Finalmente, alrededor de 39% de los trabajadores que en 2008 esta-
ban fuera del mercado laboral formal, están ocupados en 2009. Esta proba-
bilidad de transición entre estados llegó a caer a 30% y aún menos durante 
la crisis económica, y aún con la reciente recuperación no alcanza los nive-
les del comienzo del período analizado.5

 5  Para la estimación de las probabilidades de transición desde la condición de “Fuera del 
sector formal” a la de “Ocupado”, se considera solo a los trabajadores que están incluidos 
en las historias laborales del BPS.

Fuente: estimaciones propias en base a datos administrativos del BPS

Si restringimos el análisis a los flujos entre empleos, es decir a los 
trabajadores que permanecen registrados entre t-1 y t, pero cambian de em-
presa, se detecta una importante inercia en el mercado de trabajo uruguayo. 
Las probabilidades de transición entre tamaños de empresa son estables a 
lo largo del período. La probabilidad de pasar a una empresa de tamaño 
similar es muy alta: de grande a grande 89.2% en el período, y de pequeña 
a pequeña 83.4%. Las probabilidades de pasar de una empresa grande a una 
pequeña, o de una pequeña a una grande, son considerablemente inferiores: 
10.8 y 16.6% respectivamente en promedio en el período.

La movilidad entre ramas de actividad es considerablemente mayor. 
A modo de ejemplo, solamente 31% de los quienes cambian de empleo pro-
venientes de la industria manufacturera, pasan a un puesto de trabajo en la 
misma rama. La mayor permanencia dentro de la rama de actividad se da en 
los servicios (gráfico 6). Por otro lado, las probabilidades de permanencia 
en la rama disminuyen durante la crisis de 2002.

Gráfico 6. Probabilidades de permanencia en la
mismo sector entre registrados

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS
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Si se consideran las transiciones entre empleos según el tercil de in-
gresos, se detecta un relativamente bajo dinamismo. Al final del período, 
casi 80% de los trabajadores que cambian de empleo tanto del tercil bajo 
como del tercil alto de ingresos, vuelve a insertarse en el mismo grupo de 
ingresos. La mayormovilidad entre estratos se da para las transiciones, en 
los dos sentidos, en los terciles bajo y medio (cuadro 4). Por otro lado, se 
observa una leve reducción en la movilidad según ingresos durante la crisis 
del de 2002.

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Finalmente, el análisis de los cambios en las categorías ocupacio-
nales para los trabajadores que cambian de empleo muestra dinámicas in-
teresantes.6 Se analizan a continuación las transiciones correspondientes a 
2008-2009, ya que se detectan patrones relativamente estables en el perío-
do. Los asalariados privados tienen una probabilidad superior a 90% de 
cambiar a otro empleo asalariado privado. Quienes salen de los empleos 
asalariados públicos, en un 35%, cambian a empleos como asalariados pri-
vados, mientras que 63% cambia dentro del sector público. Casi 76% de 

 6 En el caso en que el trabajador cotice por más de un puesto de trabajo, se considera la 
categoría ocupacional del puesto que le reporta los mayores ingresos.

los patrones se reinsertan como patrones nuevamente, pero un porcentaje 
considerable (18%) lo hace como asalariado privado. Los patrones de tran-
sición son muy similares para los trabajadores unipersonales, 73% vuelve a 
cotizar en la misma categoría ocupacional, y 20% como asalariado privado 
(cuadro A.2).

5. LAS SALIDAS DEL MERCADO LABORAL FORMAL

El carácter longitudinal de la información disponible permite anali-
zar los episodios de salida del mercado laboral formal. Se trata de informa-
ción censurada, ya que la culminación del evento puede no ser observada 
en el período de estudio. La disponibilidad de la totalidad de los registros 
administrativos del programa de seguro de desempleo en el período 1997-
2009 permite a la vez saber si el trabajador ingresó al seguro de desempleo, 
y cuánto tiempo se mantuvo allí. En esta sección se analiza la duración 
fuera del mercado laboral formal, utilizando básicamente herramientas grá-
ficas que ilustran sobre estos episodios. Se presentan en primer lugar las 
funciones de densidad de las duraciones fuera del mercado formal de tra-
bajo, estimadas no paramétricamente a través del método kernel (núcleo). 
Estas funciones muestran la frecuencia acumulada de trabajadores para las 
distintas duraciones fuera del mercado formal laboral (las duraciones se ex-
presan en meses). Se distingue entre los trabajadores que ingresan al seguro 
de desempleo y el resto.

El programa de seguro de desempleo de Uruguay cubre a los tra-
bajadores privados y rurales (estos últimos desde 2001), que deben haber 
contribuido a la seguridad social al menos seis meses durante el año previo, 
y estar involuntariamente desocupados. Hasta febrero de 2009, la duración 
del beneficio era de seis meses, y el beneficio consistía en un monto fijo 
mensual equivalente a 50% del salario promedio de los seis meses anterio-
res. El programa tiene una escasa cobertura en términos del total de cotizan-
tes que salen del mercado de trabajo formal (ver cuadro 3). La información 
proveniente de la encuesta continua de hogares confirma la baja cobertura 
del programa. Entre 1990 y 2010, el porcentaje de desempleados cubiertos 
por el seguro de desempleo ha oscilado entre 2.4 y 6.2% del total de des-
empleados. La mayor cobertura porcentual corresponde al momento más 
álgido de la crisis económica de 2002. La escasa cobertura se explica por 
diversos factores, entre ellos la importancia de quienes buscan trabajo por 
primera vez entre los desempleados, así como el peso del sector informal en 
el empleo (veáse Amarante et al, 2011; Amarante y Bucheli, 2008).
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Cuando se analiza la duración fuera del mercado formal de trabajo 
a través de funciones de densidad, se constata que la misma es considera-
blemente superior para los trabajadores de mayor edad. Las menores dura-
ciones se detectan entre los trabajadores de mediana edad, con una moda 
relevante a los dos meses, que también se detecta entre los trabajadores más 
jóvenes (gráfico 7). Estas duraciones muestran un patrón similar entre hom-
bres y mujeres, excepto en el entorno de los seis meses, donde los hombres 
presentan una moda significativa (gráfico 8).

Gráfico 7. Función de densidad de la duración fuera del
mercado formal de trabajo según edad 

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Gráfico 8. Función de densidad de la duración fuera del
mercado formal de trabajo según sexo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Hay importantes diferencias entre quienes ingresan al seguro de des-
empleo y los que no lo hacen. La duración de las salidas entre los trabaja-
dores que ingresan al seguro de desempleo presenta una moda en los seis 
meses, coincidiendo con la duración máxima de la cobertura del programa 
(hasta su reformulación en 2009) (gráfico 9). Para los trabajadores que no 
entran al seguro de desempleo, se presenta una moda alrededor de los dos 
meses, y a partir de ahí la función es estrictamente decreciente. La desagre-
gación por sexo muestra que el comportamiento de hombres y mujeres que 
entran al seguro de desempleo es similar, con una moda alrededor de los 
dos meses y una moda superior en los seis meses. Cuando se experimenta 
una salida del mercado laboral formal sin ingresar al seguro de desempleo, 
los hombres tienen una menor duración fuera del mercado (gráfico A.1).
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Gráfico 9. Función de densidad de la duración fuera
del mercado formal de trabajo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

La duración fuera del mercado laboral formal tiende a ser más larga 
para los trabajadores del tercil inferior de ingresos.En el caso de los traba-
jadores cubiertos por el seguro de desempleo, la moda en los seis meses es 
más aguda para los trabajadores de ingresos bajos, mientras que los traba-
jadores de ingresos altos presentan una mayor probabilidad de retornar al 
mercado de trabajo en los primeros meses (gráfico 10).

Gráfico 10. Función de densidad de la duración fuera del
mercado formal de trabajo por nivel de ingresos

a) Todos

b) con seguro de desempleo
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c) sin seguro de desempleo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

En forma consistente con la mayor duración fuera del mercado labo-
ral formal de los trabajadores del tercil inferior de ingresos, se detecta una 
mayor duración para los trabajadores de empresas pequeñas.Hay diferen-
cias según el tamaño de la empresa de origen en relación con la permanen-
cia en el seguro de desempleo. Para los trabajadores de empresas de menor 
tamaño cubiertos por el seguro de desempleo la moda a los seis meses es 
superior (gráfico 11).

Gráfica 11. Función de densidad de la duración fuera del mercado 
formal de trabajo según tamaño de empresa 

a) Todos

b) con seguro de desempleo
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c) sin seguro de desempleo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Otra forma de analizar las salidas del mercado de trabajo formal es 
a través de las funciones de supervivencia y funciones de riesgo (ver sec-
ción 2). Las funciones de supervivencia estimadas no paramétricamente 
de acuerdo con la propuesta de Kaplan y Meier (1958) reflejan en el eje 
de las abscisas el tiempo (expresado en meses) y en eje de las ordenadas la 
probabilidad de seguir en el empleo formal. Menos de un cuarto del total 
de trabajadores contribuyen de manera continua a la seguridad social al 
menos dos años (gráfico 12). La función de riesgo, que refleja la proba-
bilidad del evento de salida en cada momento del tiempo, es creciente en 
los primeros meses de contribución, para luego volverse decreciente. Esto 
refleja el hecho de que a partir de un cierto umbral, comienzan a operar los 
incentivos por la antigüedad en el trabajo tanto para trabajadores como para 
empleadores. 

Gráfico 12. Funciones de sobrevivencia y riesgo. Todos los cotizantes

a) Función de sobrevivencia b) Función de riesgo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

El análisis por sexo muestra que las mujeres tienen una mayor pro-
babilidad de permanecer durante más tiempo en el empleo formal sin inte-
rrupciones, y consistentemente su función de riesgo es siempre inferior a la 
masculina (gráfico 13).

Gráfico 13. Funciones de sobrevivencia y riesgo. Por sexo

a) Función de sobrevivencia b) Función de riesgo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS
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Los trabajadores más jóvenes presentan menores tasas de supervi-
vencia, es decir enfrentan los mayores riesgos de separación del empleo 
formal. Esos riesgos son decrecientes con la edad, presentando los trabaja-
dores mayores tasas superiores de supervivencia (gráfico 14).

Gráfico 14. Funciones de sobrevivencia y riesgo. Por edad

a) Función de sobrevivencia b) Función de riesgo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

El riesgo de salir del mercado de trabajo formal se incrementa con el 
número de salidas previas, reflejando que un patrón inestable de inserción 
laboral se asocia con una mayor probabilidad de salida (gráfico 15). 

Gráfico 15. Funciones de sobrevivencia y riesgo.
Según cantidad de entradas previas

a) Función de sobrevivencia b) Función de riesgo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Los patrones son los que presentan mayor estabilidad como cotizan-
tes a la seguridad social, con tasas de supervivencia considerablemente su-
periores (gráfico 16). La segunda categoría en términos de supervivencia 
la constituyen las empresas unipersonales, al menos cuando se considera 
un período de aproximadamente cuatro años. Esto ilustra sobre las hetero-
geneidades comprendidas en el trabajo independiente, y sobre la segmen-
tación del mercado laboral. Suele asociarse el trabajo independiente con 
peores condiciones laborales, entre ellas inestabilidad. Sin embargo el tra-
bajo independiente formal, que contribuye a la seguridad social, presenta 
menores tasas de riesgo (o mayor estabilidad laboral) que el empleo asala-
riado privado.

Gráfico 16. Funciones de sobrevivencia y riesgo.
Por categoría de ocupación

a) Función de sobrevivencia b) Función de riesgo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS 

Las tasas de supervivencia y riesgo son también diferenciales según 
el nivel de ingreso de los trabajadores, habiendo mayores probabilidades de 
sobrevivencia para trabajadores los de ingresos altos (gráfico 17).La fun-
ción de riesgos se ordena igual que el nivel de ingresos, reflejando los ma-
yores riesgos para los trabajadores del tercil inferior de ingresos. 
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Gráfico 17. Funciones de sobrevivencia y riesgo.
Por nivel de ingreso

a) Función de sobrevivencia b) Función de riesgo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

En el análisis por rama de actividad, se distingue la mayor probabilidad 
de supervivencia de los servicios, lo que se vincula a la importancia del em-
pleo asalariado público en este sector. Los trabajadores de otros sectores son 
los que enfrentan mayores riesgos de salida del empleo formal (gráfico 18)7.

Gráfico 18. Funciones de sobrevivencia y riesgo.
Por rama de actividad

 7 Otras ramas incluye: Sector primario; Electricidad, gas y agua; Industria de la construcción; 
Transporte; y Actividades financieras, inmobiliarias y seguros.

a) Función de sobrevivencia b) Función de riesgo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

Finalmente, el análisis de duración por tamaño de empresa refleja 
que los trabajadores de empresas pequeñas tienen mayor probabilidad de 
supervivencia, es decir enfrentan riesgos menores de salida del mercado de 
trabajo (gráfico 19).

Gráfico 19. Funciones de sobrevivencia y riesgo.
Por tamaño de empresa.

a)Función de sobrevivencia b) Función de riesgo

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

COMENTARIOS FINALES

En este artículo se presenta un análisis detallado de los flujos del mer-
cado laboral formal uruguayo. Se detecta una alta movilidad en términos de 
entradas y salidas del mercado laboral formal: en promedio entre 2 y 3% 
de los trabajadores registrados entran o salen del mercado laboral formal 
cada mes. La tasa neta de entrada presenta una alta correlación con el ciclo 
económico, así como importantes diferencias según las edades, las ramas de 
actividad de los trabajadores y sus niveles de ingresos.

La significativa movilidad se detecta también en términos de proba-
bilidades de transición: a modo de ejemplo, casi 24% de los trabajadores 
ocupados en 2008 pasan a estar fuera del mercado laboral formal en 2009, 
y 5,6% ingresa al programa de seguro de desempleo. Los trabajadores be-
neficiarios del seguro de desempleo en un año, tienen altas probabilidades 
de transformarse en ocupados formales al siguiente. Sin embargo, mientras 
algunas de las probabilidades de transición son muy estables, otras se ven 
fuertemente afectas por el ciclo económico.
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La duración de los episodios fuera del mercado laboral formal es 
superior para los trabajadores de menores ingresos y provenientes de em-
presas pequeñas. Para quienes ingresan al seguro de desempleo, la dura-
ción presenta una moda en los seis meses, coincidiendo con la duración 
máxima de la cobertura del programa (hasta su reformulación en 2009). 
Esto indica una probabilidad relativamente alta de permanecer como be-
neficiarios del programa el máximo período posible, para luego reinser-
tarse en el mercado formal.

Las tasas de supervivencia en el mercado laboral formal son supe-
riores para las mujeres, los trabajadores de mayor edad, los patrones y los 
trabajadores de mayores ingresos. También los trabajadores de los servicios 
(que presentan alta incidencia del empleo público) y los de empresas de 
menor tamaño presentan tasas superiores de supervivencia.

Los análisis basados en información longitudinal, como el presen-
tado en este artículo, resultan sumamente ilustrativos sobre funciona-
miento del mercado de trabajo, y han sido poco explorados en Uruguay. 
Se trata por lo tanto de un campo de investigación con un alto potencial, 
para cuyo desarrollo resulta fundamental la disponibilidad de informa-
ción de manera periódica.
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ANEXO ESTADÍSTICO

Gráfica A.1. Función de densidad de la duración del desempleo por sexo

a) Trabajadores con cobertura del SD

b) Trabajadores sin cobertura del SD

Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS
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Fuente: estimaciones propias en base a registros administrativos del BPS

RESUMEN

Este trabajo estudia los efectos de los acuerdos de integración econó-
mica en Latinoamérica sobre los márgenes del comercio. El análisis 
se realiza para un grupo de once países de la Asociación Latinoame-
ricana de Integración (ALADI). Para ello se utiliza un panel con las 
exportaciones de bienes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela a un 
grupo de 161 países de destino para el período 1962-2005.
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