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Resumen Ejecutivo  

Este trabajo analiza la relación entre las decisiones laborales de las mujeres y la asistencia de 

niños pequeños a centros educativos en Uruguay. En un contexto nacional de ampliación de la 

oferta de los servicios de cuidados de niños de 0 a 3 años y de brechas de género persistentes en 

el mercado laboral, se hace foco en los hogares en situación de vulnerabilidad social. El trabajo 

busca responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto de la ampliación de la oferta de 

servicios de cuidados para niños de 0 a 3 años en el período 2010-2016 sobre las decisiones 

laborales de las atributarias de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM PE)?. 

Para responder a esta pregunta se utiliza una estrategia de diferencias en diferencias explorando 

la variabilidad en el tiempo y por región de la ampliación de la oferta de plazas en los Centros de 

Atención a la Primera Infancia y la Familia (CAIF), y en los centros del Consejo de Educación 

Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública (CEIP-ANEP) para niños 

de 3 años. Se utilizan los datos administrativos del Sistema de Información Integrada del Área 

Social, las bases del Banco de Previsión Social del programa de AFAM PE y la Encuesta 

Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. Los resultados indican que la 

ampliación de plazas tiene efectos positivos y significativos sobre la asistencia de los niños de 0 a 

3 años que viven en hogares que perciben AFAM PE. Asimismo, se encuentran efectos positivos 

y significativos sobre la probabilidad de las atributarias de acceder a la cobertura del Seguro 

Nacional de Salud por ser trabajadoras registradas en la seguridad social cuando se trabaja con 

datos administrativos. Se encuentran efectos positivos y significativos sobre la probabilidad de 

las atributarias de participar en el mercado laboral y de estar empleadas cuando se realizan 

estimaciones en base a encuestas de hogares. Estos efectos son mayores a medida que aumenta la 

edad del niño y que se reduce el nivel educativo de las atributarias. Los resultados encontrados 

posicionan a los servicios de cuidados como una política clave en la reducción de la incidencia de 

la pobreza en hogares con niños pequeños, como consecuencia del rol que juega el ingreso 

laboral femenino en la disminución de la misma.  

 

 

 

Palabras claves: servicios de cuidados, participación laboral femenina, vulnerabilidad social 
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Abstract 

This paper analyses the relationship between women's labor decisions and the young children's 

attendance at childcare services in Uruguay. In a national context of both, expanding care 

services supply for 0 to 3 years old children and persistent gender gaps in the labor market, this 

paper focus on socially vulnerable households. The aim of this work is to answer the following 

question: What is the effect of extending the care services supply for 0 to 3 years old children in 

the period 2010-2016 on labor decisions of women who live in households that receive 

Uruguayan Conditional Cash Transfer Program (AFAM PE)? It uses a strategy of differences in 

differences exploring the variability over time and by region of the expansion of places in CAIF 

centers (Early Childhood and Family Care Centers) and ANEP Preschool centers (National 

Administration of Public Education) for 3 years old children. The analysis relay on data form 

three sources: the administrative records of Integrated Information System of the Social Area, the 

Social Security administrative records of AFAM PE program and the Uruguayan official 

household survey (INE-ECH). The results indicate that the expansion of places has positive and 

significant effects on the assistance of children aged from 0 to 3 who live in households that 

receive AFAM PE. Additionally, for the adult female members of these households who receive 

AFAM-PE, it finds positive and significant effects on the probability of access to National Health 

Insurance coverage for workers covered by Uruguayan social security. Using household surveys, 

for these same people, it finds positive and significant effects on the probability of participating 

in the labor market and being employed. These effects are larger as the age of the child increases 

and the educational level of the women reduces. These results situate childcare services as a key 

policy instrument to reduce the poverty in households with children as a consequence of the role 

that female labor income plays in reducing poverty. 

 

Keywords: childcare service; female labor participation; social vulnerability  
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1. Introducción
1
 

Los cuidados de niños
2
 pequeños recaen mayoritariamente en las familias y dentro de ellas sobre 

las mujeres. Por esta razón, existe una interrelación entre las decisiones laborales de las mujeres y 

la asistencia de niños pequeños a centros de cuidados. Sin embargo, la forma en que opera esta 

relación varía según el contexto. Las pautas sociales, las características del mercado laboral 

(niveles salariales, carga horaria de la demanda de empleo), el nivel educativo de la población, la 

presencia y características de otras políticas que ayuden a conciliar la vida laboral y familiar, 

inciden directamente en cómo la oferta de servicios de cuidados moldea las decisiones laborales 

de las mujeres.  

La ampliación de servicios de cuidados de niños pequeños que ha tenido lugar en Uruguay en los 

últimos años abre una oportunidad para profundizar en esta relación. En años recientes la 

cantidad de Centros de Atención a la primera infancia y la Familia (CAIF), así como las plazas 

para niños de 3 años del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional 

de Educación Pública (CEIP-ANEP) han aumentado en forma muy significativa. Esto ha 

ocurrido en un contexto en el que, pese a haber experimentado algunas mejoras, las brechas de 

género en el mercado laboral siguen siendo muy importantes, especialmente en contextos de 

mayor vulnerabilidad social. Poner el foco en las mujeres en situación de vulnerabilidad social es 

relevante porque la oferta de cuidados puede contribuir a incentivar y viabilizar la inserción 

laboral de las mujeres más pobres, inserción que resulta clave en la lucha contra la pobreza (Díaz 

y Rodríguez-Chamussy, 2017; Colacce, 2018; Banco Mundial, 2012; Del Boca, 2015)
3
.  

Para analizar la relación entre la ampliación de la oferta de cuidados y las decisiones laborales de 

las mujeres en situación de vulnerabilidad social, se trabaja con los registros administrativos del 

mayor programa nacional de Transferencias Monetarias no Contributivas destinado a niños, niñas 

y adolescentes de hogares en esa situación de vulnerabilidad social, las Asignaciones Familiares 

del Plan de Equidad (AFAM PE). Se combina esta información con los registros administrativos 

centralizados en el Sistema de Información Integrada del Área Social (SIIAS), pertenecientes a 

los programas mencionados (CAIF y ANEP) y al Seguro Nacional de Salud (SNS). Con el 

objetivo de validar los resultados, se replicaron las estimaciones realizadas sobre los datos 

administrativos en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística 

(INE).  

                                                           
1
 Una primer versión de este documento fue financiada y elaborada en el marco del concurso de proyectos para 

jóvenes investigadores/as organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 
2
 Para la redacción de este documento se procuró favorecer el uso de un lenguaje inclusivo, evitando al mismo 

tiempo la recarga en la lectura producto del uso reiterado de “a/o”, “as/os”, “los/las” al finalizar palabras que puedan 

referirse a ambos sexos. Para ello se optó por la utilización de fórmulas y términos neutros cuando sea posible o del 

uso tanto del femenino como masculino en conjunto o alternadamente.  
3
 Particularmente para el caso de nuestro país y del aumento de la participación laboral femenina, Colacce (2018) 

encuentra que si se reduce la brecha de participación laboral entre los hombres y mujeres, la pobreza observada en 

2013 en Uruguay cae un 40% (más de 5 puntos porcentuales), mientras que la desigualdad del ingreso de los hogares 

cae un 10% (casi 4 puntos del Índice de Gini). 
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La presente investigación busca responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto de la 

ampliación de la oferta de servicios de cuidados para niños de 0 a 3 años en el período 2010-2016 

sobre las decisiones laborales de las atributarias
4
 de AFAM PE? Se parte de la hipótesis de que el 

acceso a servicios de cuidado gratuitos para los niños entre 0 y 3 años aumenta la probabilidad de 

participación laboral de las atributarias de AFAM PE al reducir los costos asociados a su 

participación. La idea que hay detrás de esta hipótesis, es que si son las mujeres quienes se 

dedican al cuidado, su participación laboral trae asociada un costo incremental para el hogar que 

se da al surgir la necesidad de cubrir esos cuidados de una manera alternativa; la oferta pública de 

servicios de cuidados de niños pequeños viene a reducir ese costo incremental.  

Los resultados indican que la ampliación de la oferta de servicios de cuidados para niños de 0 a 3 

años aumenta la probabilidad de asistencia de los niños pertenecientes a hogares en situación de 

vulnerabilidad social, así como tiene efectos en la decisiones laborales de las atributarias que 

conviven con estos niños aumentando su probabilidad de acceder a la cobertura del SNS por ser 

trabajadora formal, su probabilidad de participar en el mercado laboral y de estar empleada. Los 

efectos se concentran mayoritariamente en los hogares con niños más grandes y en las 

atributarias de menor nivel educativo.  

En el capítulo 2 se realiza una revisión de la literatura que permite conocer los principales 

antecedentes internacionales y nacionales sobre el vínculo entre la participación laboral femenina 

y la asistencia de niños pequeños a centros de cuidados, así como los determinantes de ambos 

fenómenos. En el capítulo 3 se presentan brevemente los programas y el contexto nacional en el 

que se analizan, en el capítulo 4 se hace hincapié en los aspectos metodológicos detallando la 

estrategia empírica desarrollada y explicando el trabajo realizado con los datos, para finalmente 

en el capítulo 5 y 6 mostrar los resultados y las reflexiones finales respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 El atributario/a de AFAM PE, es el titular del cobro de la asignación familiar a la que acceden los niños/as y 

adolescentes entre 0 y 18 años de un hogar.  
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2. Revisión de literatura 

Antecedentes internacionales 

La literatura internacional tiene una larga trayectoria en el análisis de la relación entre la oferta de 

servicios de cuidado y las decisiones laborales de las mujeres, la cual se basa en el vínculo entre 

la asistencia de los niños pequeños a esos centros y dichas decisiones. Heckman (1974) señaló la 

existencia de la interdependencia entre la decisión de trabajar de las mujeres y la asistencia de los 

niños a centros de cuidados como consecuencia del rol que juega el costo de los cuidados en las 

decisiones laborales de las mujeres. Si son las mujeres quienes cuidan a los niños pequeños a la 

interna de las familias, su participación laboral implica un costo adicional en cuidados que 

repercute en un aumento de su salario de reserva, es decir, el mínimo salario por el cual aceptaría 

trabajar una mujer (Heckman, 1974). Por ende, las posibles fuentes de cuidado infantil a bajo 

costo disminuyen el salario de reserva de las mujeres y aumentan sus probabilidades de 

participación laboral (Heckman, 1974).  

Para los países de la OCDE, Cascio, Haider y Nielsen (2015) realizan una revisión de estudios 

sobre el efecto de los servicios de cuidado en la participación laboral de mujeres. Para España, 

Nollenberger y Rodríguez-Planas (2015) estudian los efectos de la universalización de la 

educación preescolar para niños de 3 años, empleando una estrategia de diferencias en diferencias 

que explora las variaciones en el tiempo de la introducción de la política en los distintos estados 

españoles; encuentran que la universalización incrementa 3 puntos la participación laboral de las 

madres con niños de tres años. En el estudio realizado para Canadá por Haeck, Lefebvre y 

Merrigan (2015) sobre el programa que ofrece servicios de cuidados a muy bajo costo para los 

niños de 0 a 5 años del gobierno de Quebec, se utiliza diferencias en diferencias tomando el resto 

de Canadá como grupo de comparación; este trabajo encuentra efectos positivos sobre el uso 

intensivo y extensivo de los servicios de cuidados y efectos positivos, significativos y persistentes 

sobre la participación laboral de las madres más educadas.  

Por otro lado, Thévenon (2013) presenta un análisis regional y comparativo tomando información 

agregada de 18 países de la OCDE entre 1980 y 2007, estimando los determinantes de la oferta 

laboral femenina agregada para mujeres entre 25 y 54 años; encuentra que el nivel de cobertura 

de los servicios de cuidados de niños menores de 3 años tiene efectos positivos sobre la 

participación femenina, y que el gasto público en estos servicios tiene efectos positivos sobre el 

empleo de tiempo completo pero no sobre el empleo de tiempo parcial.  

Tanto Thévenon (2013) como en Cascio et al. (2015), sostienen que el contexto en que se dan las 

políticas que buscan apoyar la conciliación de la vida familiar con la laboral incide en sus efectos, 

es decir,  el efecto de cada una de estas políticas depende de la interacción con otras políticas del 

mismo tipo pudiendo reforzar efectos positivos o disminuirlos e incluso generar efectos 

negativos. Cascio et al. (2015) también hacen mención a la importancia del punto de partida en el 

que se encuentra el país donde se aplica la política: si la participación femenina en el mercado de 
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trabajo es alta, los efectos de políticas de servicios de cuidados serán más de sustitución de 

arreglos informales
5
 por formales que de aumento de la participación laboral; mientras que si el 

punto de partida es de baja participación se esperan mayores efectos positivos sobre la oferta 

laboral femenina. Otros elementos que inciden en el potencial impacto de las políticas de 

cuidados son el nivel de ingresos, educación y composición de los hogares, siendo el efecto más 

fuerte para la oferta de trabajo de las madres con menor nivel educativo y menor nivel de ingreso 

(Del Boca, 2015).   

Respecto a Latinoamérica, Díaz y Rodriguez-Chamussy (2013) hacen una revisión de las 

evaluaciones experimentales o cuasi experimentales sobre programas regionales de cuidado 

infantil. Entre los antecedentes se encuentra el trabajo Hallman (2015) sobre el programa de 

Hogares Comunitarios de Guatemala el cual ofrece cuidados a muy bajo costo para niños de 0 a 7 

de madres trabajadoras en comunidades pobres; el resultado encontrado es que no hay aumentos 

de la participación laboral femenina pero sí de las horas trabajadas. Para México, el trabajo de 

Ángeles et al. (2011) sobre el Programa de Estancias Infantiles para madres trabajadoras 

focalizado en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza que ofrece un subsidio 

pagado directamente al centro de cuidados para niños de 1 a 4 años, encuentra efectos positivos 

sobre la probabilidad de las madres de estar empleadas y en la cantidad de horas trabajadas. Para 

Colombia, Attanasio y Vera-Hernández (2004) evalúan el programa “madres comunitarias” que 

ofrece cuidados a muy bajo costo para niños de 0 a 6 años, encontrando efectos positivos sobre la 

probabilidad de estar empleada y sobre las horas promedio trabajadas. En el caso de Ecuador el 

estudio de Rosero y Oosterbeek (2011) analiza el programa Fondo de Desarrollo Infantil en sus 

dos modalidades, visitas al hogar una vez por semana y centros de cuidados para los niños de 0 a 

6 años, los resultados muestran que los centros de cuidados aumentan la participación laboral de 

las madres. Paes Barros et al. (2011) estudian los servicios públicos de cuidados de Rio de 

Janeiro (Brasil) para niños de 0 a 3 años de barrios de ingresos bajos y encuentran que estos 

tienen efectos positivos en la participación laboral y en la probabilidad de estar empleadas de las 

madres. Para el caso de Chile se resaltan los trabajos de Medrano (2009) y Encina y Martinez 

(2009) sobre los servicios de cuidados gratuitos para niños entre 3 meses y 2 años (casas cunas) 

focalizados en hogares de menores recursos; ambos trabajos no encuentran efectos significativos 

sobre la oferta laboral femenina. Algunos trabajos que profundizan en el caso de Chile no 

incluidos en la revisión de Diaz y Rodriguez-Chamusy encuentran resultados alineados con los 

anteriores (ver Manley y Vázquez, 2013 y Aguirre, 2011); mientras otros encuentran resultados 

positivos de la disponibilidad de casas cuna sobre la probabilidad de estar empleadas de las 

madres (Bentancor, 2013). Adicionalmente, recientemente Berthelon et. al (2019) analiza los 

efectos de la extensión horaria en las escuelas chilenas, encontrando efectos positivos sobre el 

empleo, la participación laboral, la cantidad de horas trabajadas y la calidad del empleo de las 

mujeres.  

                                                           
5
 Cuidados proporcionados por abuelos u otros parientes, amigos o vecinos para los cuales el proveedor no es 

remunerado. 
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Un elemento importante para comprender cómo es el vínculo entre la oferta de servicios de 

cuidados y la participación laboral femenina, es conocer los determinantes de la oferta laboral 

femenina y de la asistencia de niños pequeños a servicios de cuidados. A la hora de entender la 

participación laboral femenina es necesario considerar diversos elementos que exceden la 

asistencia de niños pequeños a centros de cuidados y van desde lo cultural hasta las etapas del 

ciclo de vida; asimismo se torna relevante entender qué elementos juegan en las decisiones de los 

hogares a la hora de definir si enviar o no a un niño pequeño a un centro educativo. Esto último, 

afectará el uso que hagan los hogares de la oferta de servicios de cuidados, y por ende, la 

capacidad de dicha política de incidir en las decisiones laborales de las mujeres. Como se 

mencionó, el principal determinante de la oferta laboral femenina es el salario de reserva, 

Killingsworth y Heckman (1986) sostienen que las mujeres que trabajan serán aquellas cuyo 

salario de mercado supere el salario de reserva. Los autores señalan que un mayor nivel educativo 

está asociado con mayores aumentos (a una tasa decreciente) de la probabilidad de participación 

laboral de las mujeres y que estar (o haber estado) casada anteriormente está asociado con una 

menor probabilidad de participación laboral. Austen y Birch (2005) señalan la importancia de la 

edad como un factor determinante de los niveles de participación laboral femenina, 

modificándose la participación a lo largo del curso de la vida. Asimismo, la presencia de niños en 

el hogar aparece como un inhibidor de la participación laboral femenina (Del Boca, 2015), 

representando un obstáculo para conseguir empleo tener niños menores de 3 años (Esping-

Andersen, 2002). Por otro lado, Díaz y Rodiguez-Chamussy (2017) sistematizan los factores que 

afectan la demanda de los hogares de servicios formales (institucionales) de cuidados de niños 

pequeños: la presencia de cuidadores alternativos en el hogar reduce la demanda; una mayor edad 

del niño aumenta la probabilidad de inscripción a los servicios; el mayor nivel educativo de la 

madre incrementa la probabilidad de uso de los servicios; la jefatura de hogar femenina eleva la 

elegibilidad y la probabilidad de participación en programas subsidiados de cuidado infantil; el 

precio y la distancia al centro están negativamente relacionada con el uso de los servicios. 

Antecedentes nacionales 

A nivel nacional, son escasos los estudios que analizan los efectos ex post de los servicios de 

cuidados para niños pequeños sobre la oferta laboral femenina. Entre las evaluaciones ex post se 

resalta la investigación de Nollenberger y Perazzo (2016), que analiza los efectos sobre la oferta 

laboral femenina de la universalización de la oferta pública de servicios de cuidado para niños de 

4 y 5 años que tuvo lugar en la segunda mitad de la década de los 90. En base a encuestas de 

hogares de 1990 a 1999 exploran la variabilidad en el tiempo y por región en la disponibilidad de 

plazas. Las autoras no encuentran efectos de la universalización sobre el empleo femenino, 

considerando dos explicaciones posibles. En primer lugar, los efectos del aumento de oferta 

pública sobre la asistencia a centros educativos se dan en los hijos de madres de más bajos 

niveles de educación que son las que tienen más dificultad para conseguir empleo y a las que más 

afecta el hecho de que la ampliación fue sólo de oferta de tiempo parcial. En segundo lugar, se 

encontró un “crowding out” de la oferta privada a la pública, sobre todo en madres más educadas 
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que tenían niveles de participación más altos antes de la universalización. Las autoras advierten 

que no es posible captar el “crowding out” que se da del pasaje de arreglos informales a formales, 

algo que también puede explicar los bajos efectos encontrados en la oferta laboral femenina. 

Carbajal (2019) analiza a través de las Encuestas de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud 2013-

2014 y 2015-2016, los efectos de la asistencia de niños de 3 años a centros de cuidados sobre la 

decisiones laborales de las mujeres. En este caso se utiliza una estrategia de regresión discontinua 

y no se encuentran efectos sobre el conjunto de las mujeres pero sí se encuentran efectos 

negativos sobre la cantidad de horas trabajadas de las mujeres de menor nivel educativo, la autora 

sostiene que esto último puede atribuirse a la existencia de un efecto ingreso que esté primando al 

contar con una mayor provisión de educación gratuita universal. Vairo (2014) evalúa el impacto 

de la extensión del programa de Escuelas de Tiempo Completo sobre la participación laboral 

femenina, utilizando las ECH del período 2011-2013 y aplicando un método de variables 

instrumentales
6
; la autora no encuentra efectos sobre el total de las madres que participaron del 

programa pero sí sobre la participación laboral de las madres de mayor nivel educativo y entre las 

que no conviven con niños menores de 6 años.  

También existen algunos estudios de evaluación ex ante mediante el uso de microsimulaciones 

entre los que se destacan Tenenbaum (2011), Araya, Colacce y Vázquez (2011) y Failache, 

Katzkowicz, y Querejeta (2016). Tenenbaum (2011) y Araya et al. (2011) trabajan sobre la 

Encuesta Continua de Hogares (ECH) del año 2009, y encuentran efectos positivos sobre la 

participación laboral femenina al simular la universalización de los servicios de cuidados para 

niños de 0 a 3
7
. Por otro lado, Failache et. al (2018) utilizan la Encuesta de Nutrición, Desarrollo 

Infantil y Salud 2013-2014 para evaluar los efectos de la universalización de los centros de 

cuidado de niños de tres años sobre la oferta laboral de las mujeres jóvenes, encontrando efectos 

positivos en la participación femenina cuando se asume cobertura total y no encontrando efectos 

cuando se considera la probabilidad de asistencia.  

Respecto a los determinantes de la oferta laboral femenina, para Uruguay se han encontrado 

resultados que van en la línea de los determinantes señalados por la bibliografía internacional. 

Espino, Machado y Alves (2011) han verificado la importancia significativa y positiva del nivel 

educativo, mientras Espino, Galván y Salvador (2014) señalan que las mujeres que viven con su 

pareja tienen menos probabilidad de participar en el mercado laboral y Espino, Leites y Machado 

(2009) indican que las mujeres responden más al ingreso de su cónyuge que los hombres. Estos 

dos últimos resultados muestran el predominio del modelo "hombre proveedor-mujer cuidadora" 

(Espino et al., 2014) lo cual representa una restricción para las decisiones laborales de las mujeres 

uruguayas que se origina en pautas culturales relacionadas con la división sexual del trabajo, en 

                                                           
6 
Se utiliza como variable instrumental la matrícula en escuelas de tiempo completo del barrio o localidad donde se 

encuentra el hogar, para Montevideo y el resto del país respectivamente. 
7
 En los escenarios donde se encuentran efectos positivos Tenenbaum (2011) asume la máxima de asistencia de niños 

en entre 0 y 3 años, mientras Araya et al. (2011) asume simultáneamente la eliminación de restricción de acceso a 

servicios de cuidados para niños de 0 a 3 años y la obligatoriedad de asistencia para los niños de 2 y 3 años.  
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Uruguay los cuidados de niños recaen en las familias y dentro de ellas sobre las mujeres 

(Batthyány, 2015; Salvador, 2009; FCS et al., 2013). Se ha encontrado evidencia que indica que 

la presencia de niños en el hogar tiene un efecto negativo en la oferta laboral femenina y un 

efecto nulo en la masculina, disminuyendo su efecto a medida que aumenta la edad del niño 

(Espino et al., 2011; Araya et al., 2011). No debe perderse de vista que la relación entre la oferta 

laboral y la presencia de niños pequeños en el hogar puede tener causalidad inversa, es decir, que 

los cuidadores se dediquen a las tareas de cuidado frente a la ausencia de opciones atractivas en el 

mercado laboral (Colacce, 2018). Por último, respecto a los determinantes de la asistencia de 

niños pequeños a centros de cuidados, para Uruguay Salas (2016) analiza los determinantes de la 

asistencia de niños entre 18 y 48 meses encontrando que: la edad del niño incide positivamente 

sobre la asistencia al igual que la educación de la madre y sus aspiraciones sobre la educación de 

su hijo (a mayor nivel educativo aspirado, mayor es la asistencia de los niños pequeños a centros 

de cuidados); la edad a la que tuvo el niño la madre es un predictor de la asistencia y la 

probabilidad de asistencia es mayor cuando la edad de la madre al nacer el niño está entre los 25 

y los 35 años. Salas (2016) también encuentra que son significativas las variables asociadas a la 

conformación del hogar: la ausencia del padre muestra una asociación positiva, siendo negativo 

el vínculo con la presencia en el hogar de niños más grandes (pueden ser potenciales cuidadores) 

o más pequeños (generando economías de escala en el cuidado dentro del hogar). 

3. Contexto y programas 

La oferta pública de servicios de cuidados de niños de 0 a 3 años en Uruguay viene 

incrementándose en los últimos  nueve años y se prevé una mayor expansión para los próximos 

años, tanto con el aumento de Centros de Atención a la primera infancia y la Familia (CAIF), 

como con el aumento de las plazas para niños de 3 años del Consejo de Educación Inicial y 

Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública (CEIP-ANEP).  

Los CAIF constituyen una política pública intersectorial de alianza entre el Instituto del Niño y el 

Adolescente de Uruguay (INAU), Organizaciones de la Sociedad Civil e Intendencias 

Municipales. Su objetivo es garantizar la protección y promover los derechos de los niños y las 

niñas desde su concepción hasta los 3 años (CAIF, 2018). Respecto a la población objetivo, se 

prioriza el acceso de aquellos que provienen de familias en situación de pobreza y/o 

vulnerabilidad social, a través de las modalidades urbanas y rural (CAIF, 2018). Los centros 

CAIF presentan varias modalidades de atención según la edad de los usuarios: atención semanal 

brindada por el Programa de Experiencias Oportunas dirigido a niños de 0 y 1 año, y para los 

niños de 1, 2 y 3 años la atención es de 4, 6 u 8 horas diarias. Nótese que para los niños de 1 año, 

la propuesta puede ser semanal o diaria. El otro programa analizado en este trabajo son los 

centros de educación inicial del CEIP-ANEP para niños de 3 a 5 años, pero a los efectos del 

análisis el foco estará en la oferta para niños de 3 años. La educación que se brinda en estos 

centros tiene como objetivo el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual de los niños y niñas 

(CEIP-ANEP, 2018). Los servicios de educación para 3 años son de carácter universal -en el 

sentido que siempre que haya cupo no hay un criterio de selección de los usuarios- y ofrecen una 
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atención de 20 horas semanales, aunque existen experiencias de horario extendido y horario 

completo, dependiendo de la escuela (Colacce y Manzi, 2017). 

El número de centros CAIF ha aumentado un 20% y su matriculación un 21% en el período 

2010-2016; en tanto la matriculación de niños de 3 años en centros públicos del CEIP creció un 

92% entre 2013 y 2016.
8
 Junto con esta ampliación se han incrementado las tasas netas de 

asistencia tanto para los niños de 0 a 2 años como para los niños de 3 años, las cuales se situaron 

en 33% y 73% respectivamente en el año 2016. Asimismo, el aumento de la oferta gratuita ha 

disminuido el uso relativo de servicios privado. Para los niños de 0 a 2 años, la tasa neta de 

asistencia aumentó un 23% (7 puntos porcentuales) entre 2012 y 2016, e implicó una reducción 

de la asistencia a centros privados en un 15% y un aumento de la asistencia a servicios públicos 

del 13%. En el caso de los niños de tres años, la tasa neta de asistencia aumentó un 14% (12 

puntos porcentuales) para el período y el consumo de servicios privados cayó un 27 %, mientras 

que el uso de servicios públicos aumentó un 22%. (Ver Gráfico A.1 y A.2 en Anexo A). Pese a 

haberse reducido en los últimos años, persiste una gran diferencia en los niveles de asistencia por 

quintil de ingreso; los niños pertenecientes a hogares de menores ingresos presentan tasas de 

asistencia considerablemente menores a los niños de hogares de ingresos altos, siendo 

prácticamente la mitad para el caso de los niños de 0 a 2 años en el 2016 (26% y 49% 

respectivamente). (Ver Gráfico A.3 y A.4 en Anexo A). 

Por otro lado, la oferta laboral femenina ha venido creciendo en los últimos 30 años, tanto a nivel 

regional como nacional. Mientras que los hombres mantienen su participación laboral entre 72% 

y 75% desde 1986, las mujeres aumentan un 36% su participación pasando del 41% al 56% en 

2016. Si bien en Uruguay la brecha entre la participación femenina y la masculina se ha reducido, 

aún persisten grandes desigualdades que se acentúan en los hogares de menores ingresos así 

como en aquellos hogares en situación de pobreza (Ver Gráficos A.5, A.6 y A.7 en Anexo A). 

Como se adelantó, la relevancia del ingreso laboral femenino para la disminución de la pobreza y 

la desigualdad, es lo que motiva que esta investigación se centre en la población con mayores 

brechas de género en términos de participación laboral. Para trabajar con esta población se 

selecciona a las mujeres que son titulares de las AFAM PE (atributarias) y conviven con niños 

entre 0 y 3 años de edad. Las AFAM PE son un programa de Transferencia Monetarias no 

Contributivas creado en 2008, y co-ejecutado entre Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el 

Banco de Previsión Social (BPS). Según la información disponible en el Observatorio Social de 

Indicadores y Programas del MIDES, este programa alcanzó en 2016 a casi 400.000 niños, niñas 

y adolescentes (NNA) (lo que representa casi el 45% de los NNA entre 0 y 17 años de Uruguay), 

y tiene como objetivo general brindar una prestación económica destinada a complementar los 

ingresos familiares de los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica con presencia 

                                                           
8
 Datos de matriculación obtenidos a partir del SIIAS. Los datos sobre el número de centros provienen de los 

anuarios estadísticos del MEC para los años 2010 y 2016. 
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de NNA. Como objetivos específicos se busca estimular la retención en el sistema educativo 

formal principalmente de adolescentes que concurren a secundaria e incentivar que se cumplan 

los controles primarios de salud. Para cumplir estos dos últimos objetivos específicos, se exige 

como contraprestación la permanencia de los NNA en el sistema educativo a partir de los 4 años 

y la realización de controles de salud. Para la selección de usuarios se utiliza el Índice de 

Carencias Críticas (ICC) que procura resumir en un único valor la situación de carencias de un 

hogar, arrojando un puntaje que indica su probabilidad de pertenecer al primer quintil de ingresos 

(MIDES, 2013). Adicionalmente se realiza un control del ingreso per cápita del hogar y del 

cumplimiento de las condicionalidades exigidas para mantenerse en el programa.  

4. Aspectos Metodológicos 

4.1 Estrategia empírica 

La presente investigación busca responder ¿Cuál es el efecto de la ampliación de la oferta de 

servicios de cuidados para niños de 0 a 3 años sobre las decisiones laborales de las atributarias de 

AFAM PE? La hipótesis que sustenta esta investigación es que, dado que los cuidados de niños 

pequeños están a cargo de las familias y dentro de ellas de las mujeres, el acceso a servicios de 

cuidado gratuitos para los niños entre 0 y 3 años aumenta la probabilidad de participación laboral 

femenina al reducir los costos asociados a la necesidad del hogar de cubrir los cuidados de forma 

alternativa. Esto se torna particularmente cierto para las mujeres en situación de vulnerabilidad 

social, pues como se mencionó en los antecedentes, los efectos de las expansión de servicios de 

cuidados sobre la participación laboral femenina suelen ser mayores en la mujeres con menos 

niveles de ingresos y menos nivel educativo (Del Boca, 2015). El  grupo de mayores ingresos y 

mayor nivel educativo parte de niveles de participación más altos y por lo tanto se espera un 

efecto más de sustitución de cuidados informales o privados que de aumento de la asistencia, lo 

que implica que en este último grupo no se registren efectos sobre la participación laboral 

femenina (Cascio et al. , 2015). Las estadísticas presentadas en el Anexo A, señalan la brecha de 

participación laboral existente en Uruguay entre mujeres de hogares de ingresos bajos respecto a 

las que integran hogares de ingresos altos, en detrimento de las primeras. 

Para responder a la pregunta planteada se utiliza una estrategia de diferencias en diferencia 

explorando la variabilidad en el tiempo y por región de la ampliación de los servicios de cuidados 

de los CAIF para niños de 0 a 3 años y de los centros CEIP-ANEP para niños de 3 años. La 

exposición al tratamiento se mide en función de la expansión por departamento de las plazas de 

CAIF y ANEP dirigido a niños de tres años. Se utilizan las plazas estandarizadas, es decir, 

normalizadas por el tamaño de la cohorte de niños entre 0 y 3 años en cada departamento para 

cada año del período analizado
9
.  

                                                           
9
 Para la normalización se utilizan las proyecciones de población urbana por edades simples, departamento y año del 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se normalizan ambas variables para lograr reflejar realmente la intensidad 

de la exposición al tratamiento de cada departamento, los valores absolutos distorsionan este análisis dado que la 

población de 0 a 3 años no se distribuye uniformemente en cada departamento (ver Cuadro G.2 de Anexos). La 
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Como se mencionó en la revisión de antecedentes, la decisión de trabajar de las mujeres y la 

asistencia de los niños a centros de cuidados son interdependientes. Por tal motivo, se realizan 

dos estimaciones. En primer lugar, se analiza la incidencia del aumento de la oferta 

departamental de servicios de cuidados sobre la asistencia a centros de cuidados de los niños de 0 

a 3 años, y en segundo lugar se analiza la incidencia sobre la cobertura del Seguro Nacional de 

Salud (SNS) por ser trabajadora formal, sobre la participación laboral y sobre el empleo. Esto se 

hace con el objetivo de visualizar la coherencia entre ambas estimaciones y mejorar la 

interpretación de resultados, es decir, poder analizar los efectos sobre las decisiones laborales de 

las atributarias a la luz de los efectos encontrados sobre la asistencia de los niños a centros de 

cuidados. 

La primera ecuación a estimar es la siguiente y se estima por MCO: 

                                                                         (1) 

Donde      es una variable dummy que refleja la asistencia a un centro de cuidados
10

 del niño i 

que vive en el departamento j en el momento t (todos los niños i son niños de 0 a 3 años, usuarios 

de AFAM PE y que conviven con atributarias de 15 a 49 años de edad);       son características 

individuales de la atributaria que convive con el niño i;       son las características del hogar 

donde vive el niño i;        es un vector de variables regionales para el departamento j en el 

punto de partida;      es un vector de variables regionales para el departamento j en el momento 

t;           refleja las plazas de CAIF y ANEP 3 años en el departamento j en el momento t y   

captura el efecto de la política sobre la probabilidad de asistencia;    y    son los efectos fijos por 

departamento y período de tiempo respectivamente; y      es el término de error que se asume 

independiente de los efectos fijos para la estimación
11

. 

Luego se analiza la incidencia de la política sobre las decisiones laborales de las atributarias de 

AFAM PE realizando la siguiente estimación por MCO
12

: 

                                                                        (2) 

Siendo Yijt una variable dummy que indica si la atributaria i que vive en el departamento j  en el 

momento t trabaja o no (también indica si la atributaria tiene o no cobertura del SNS por ser 

                                                                                                                                                                                            
variable toma un valor que va de 0 a 100, en función del porcentaje de la cohorte que cubren las plazas ofrecidas en 

cada departamento en cada año de análisis. 
10

 En este trabajo no se distingue entre la asistencia a un servicio público o privado, pero cabe señalar que para la 

población en la que se centra el estudio la asistencia a centros de cuidados privados es muy baja: en 2016 menos del 

8% de los niños de hogares AFAM PE que tienen entre 0 y 3 años de edad que asisten a un centro de cuidados lo 

hacen a un centro privado. 
11

 Nótese que la ecuación 1 asume que los niños asisten a centros de cuidados ubicados en el mismo departamento en 

el que viven, y por eso la exposición al tratamiento depende del aumento de la oferta de servicios de cuidados que 

tiene lugar en el departamento en el que viven. 
12

 Se realizaron las estimaciones utilizando un modelo Probit, y no hay diferencias en los resultados. En el Anexo  H 

pueden verse los principales resultados al respecto.  
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trabajadora formal y si la atributaria participa o no del mercado laboral
13

); el resto de las 

variables son iguales que en la ecuación 1, con la diferencia que en este caso   captura el efecto 

de la política sobre la probabilidad de trabajar de las atributarias (o de estar cubierta por el SNS 

por ser trabajadoras formal o de  participar en el mercado laboral).  

Nótese que para la primera estimación se utiliza una base de niño/as entre 0 y 3 años de edad que 

son usuarios de AFAM PE y conviven con atributarias entre 15 y 49 años, mientras que para la 

segunda estimación se utiliza la base de atributarias de 15 y 49 años que conviven con niños de 0 

a 3 años de edad. Quienes pertenecen a una base u otra, conviven en los mismos hogares.  

 Las características individuales de las atributarias (    ) consideradas son las siguientes: edad, 

años de educación y asistencia a un centro educativo
14

. Las características del hogar (    ) 

consideradas son: la presencia de otros mayores de 14 años distintos que la atributaria y que no 

sean usuarios de AFAM PE, presencia de niños entre 4 y 5 años, presencia de niños entre 6 y 12 

años, valor del ICC del hogar, desempleados en el hogar distintos de la atributaria y que no sean 

usuarios de AFAM PE e ingreso del hogar declarado a pesos de enero 2017. En el Anexo B 

pueden encontrarse las estadísticas descriptivas referentes a estas variables. 

El vector de variables regionales        es la tasa de asistencia neta de niños entre 0 y 3 años 

por departamento en el año 2009 interactuada por los efectos fijos de cada año, de modo de 

reflejar el punto de partida de cada departamento en esta dimensión. Siguiendo a Duflo (2001), 

Berlinski y Galiani (2007) y Nollenberger y Perazzo (2016) se incorpora esta variable para evitar 

un potencial problema de endogeneidad que podría surgir si la velocidad de implementación de la 

política en los distintos departamentos estuviera correlacionada con el resultado que se quiere 

medir (por ejemplo con los aumentos en los niveles de asistencia). Es decir, si el tratamiento se 

asignara en mayor medida en los departamentos con menores tasas de asistencia previas a la 

expansión, es esperable que en esos departamentos se den los mayores aumentos de asistencia, y 

estos aumentos no se deberán sólo a la exposición al tratamiento, sino que se explicarán también 

porque el punto de arranque era menor y es probable que la demanda en el punto de partida sea 

mayor (para controlar este efecto, se incorpora el punto de arranque de cada departamento en el 

modelo). Por otro lado,     representa la tasa de desempleo por departamento, se entiende que la 

realidad laboral del departamento incide en las variables analizadas a este nivel.  

Es importante señalar que para el test de significación de los parámetros de interés se utiliza la 

clusterización de los errores a nivel departamental. Esto se hace por entender que los errores de 

las observaciones de un mismo departamento presentan correlación dado que son afectadas por 

mismas características del departamento, y a su vez, el tratamiento no es adjudicado 

                                                           
13 En este trabajo no se analizan los efectos sobre la intensidad de la oferta laboral, dejando de lado los efectos sobre 

las horas trabajadas por las atributarias.  
14

 No se puede identificar aquellas mujeres que conviven con su cónyuge ni quiénes son sus cónyuges. Por lo tanto, 

se excluye del modelo dos variables explicativas relevantes para explicar la oferta laboral femenina, la presencia del 

cónyuge en el hogar y los ingresos del mismo. 
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aleatoriamente sobre la totalidad de las atributarias sino que se adjudica en función del 

departamento al que pertenecen
15

.  

Las estimaciones se realizan considerando distintos grupos de tramos etarios de los niños que 

componen el hogar, analizando en primer lugar los efectos sobre hogares donde hay niños entre 0 

y 3 años, para luego analizar los efectos en hogares donde hay niños entre 1 y 3 años, y entre 2 y 

3 años
16

. Se realizan análisis por distintos grupos etarios porque las características de la oferta de 

los servicios de cuidados no son iguales en los distintos tramos, no existiendo oferta diaria para 

los niños menores de 1 año, existiendo oferta semanal y diaria para los niños de 1 año, y siendo 

diaria la oferta para niños mayores a 1 año. Y a su vez, los determinantes de la asistencia no 

inciden de igual forma en las distintas edades, teniendo los niños diferentes grados de 

dependencia de la madre. Por lo tanto, la selección de estos tramos está vinculada con las 

características de la oferta semanal para los niños menores de 1 año y con la pérdida de 

dependencia de los niños, comenzando por el tramo más amplio y eliminando paulatinamente a 

los niños más pequeños para ir viendo ambos efectos (características de la oferta y pérdida de 

dependencia).   

Asimismo, se analizan los resultados para dos grupos de atributarias según su nivel educativo 

(quienes tienen 7 o menos año de educación y quienes tienen más de 7 años de educación), como 

se comentó en los antecedentes, el nivel educativo de las mujeres afecta tanto la asistencia de los 

niños como sus decisiones laborales.   

Para cada estimación que se realiza de las distintas variables dependientes mencionadas, se 

analizan 4 modelos incorporando paulatinamente las variables de control de la siguiente manera, 

de modo de ver la robustez de los efectos encontrados: 

Matrículaciónjt + j + t                                                                                                              (1) 

Matrículaciónjt +j + t + Zi2009                                                                                                                                       (2) 

Matrículaciónjt + j + t+ Xijt+ Rijt                                                                                           (3) 

Matrículaciónjt + j + t+ Xijt+ Rijt + Wjt                                                                                   (4) 

 

En el apartado siguiente, se detalla la información sobre los datos utilizados para realizar las 

estimaciones señaladas anteriormente. Se realizan estimaciones con datos administrativos y con 

la Encuesta Continua de Hogares (ECH). Las estimaciones realizadas con la ECH buscan validar 

los resultados encontrados con los datos administrativos y existen pequeñas diferencias en las 

estimaciones realizadas con una fuente u otra que se señalan en el Anexo C. Dadas las 

características de las información utilizada, cuando se trabaja con datos administrativos los 
                                                           
15

 Se advierte que el número de clústeres, 19, puede  restrictivo. Por lo tanto, en etapas futuras de la investigación se 

prevé utilizar broostrap para estimar los errores. 
16

 Para el caso en que se realizan estimaciones para distintos grupos etarios, a las variables de control del hogar se le 

incorporan las variables de presencia de niños en otros tramos etarios no incluidos en el grupo analizado que van de 

0 a 3 años. Asimismo, el tramo etario de la tasa de asistencia considerada para reflejar el punto de arranque (valor 

2009), se modifica según el grupo que se esté analizando. 
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efectos sobre las decisiones laborales se estiman analizando la cobertura del SNS; y cuando 

se trabaja con la ECH las decisiones laborales se analizan mirando además de la cobertura 

del SNS, los efectos sobre la participación y el empleo.  

4.2. Datos 

Este trabajo utiliza dos grandes fuentes de datos administrativos para el período 2010-2016. Por 

un lado, se trabaja con datos del Sistema de Información Integrada del Área Social (SIIAS) 

tomando información del Plan CAIF perteneciente al INAU, de los centros de educación inicial 

del CEIP-ANEP y del Seguro Nacional de Salud perteneciente a BPS. También se utilizan los 

registros administrativos de los hogares usuarios de AFAM PE pertenecientes al BPS, trabajando 

solamente con los hogares donde vive al menos un niño entre 0 y 3 años y una atributaria de sexo 

femenino con entre 15 y 49 años de edad. Estas son bases mensuales, que se utilizan de forma 

anualizada.  

Dado que esta investigación pretende analizar la variabilidad en el tiempo de la oferta laboral de 

las atributarias de AFAM PE, una condición necesaria es tener información que refleje los 

distintos estados de situación de las atributarias a lo largo del tiempo. Es decir, se requiere de 

información actualizada anualmente pues año es la unidad de tiempo seleccionada para mirar la 

evolución de las variables. No obstante, los registros de AFAM PE del BPS no presentan este 

nivel de actualización, por lo tanto, es necesario desarrollar una estrategia que permita trabajar 

sólo con aquellos hogares de la base que tienen información actualizada cada año de referencia, 

el criterio que se utiliza para realizar esto se detalla en el Anexo D. El bajo nivel de actualización 

de la información (ver Anexo D para conocer este nivel) genera que no se pueda trabajar año a 

año con el mismo hogar y seguir la evolución de la persona, sino que se considera cada hogar 

sólo el año en que su información está actualizada; es decir, este trabajo no utiliza un panel de 

datos de hogares de AFAM PE sino que sus datos tienen la características de un pool cross 

– section, tomando cada año sólo a quienes tienen información actualizada ese año.   

Resulta importante señalar que cuando se trabaja con los datos administrativos, la variable 

utilizada para indicar la asistencia a centros educativos de los niños entre 0 y 3 años no se toma 

de las bases AFAM PE del BPS sino que se construye a partir de los datos administrativos del 

SIIAS. Se considera que un niño asiste a un centro educativo siempre que se encuentre en el 

registro del Plan CAIF o en los registros de CEIP-ANEP, lo que implica reducir la asistencia a 

estos dos tipos de servicios (en el Anexo E se exponen las razones de esta decisión). Los registros 

de ANEP en el SIIAS están disponibles a partir del año 2013, por ende la asistencia de niños 

entre 0 y 3 años que se considera es la asistencia a centros CAIF para el período 2010-2016 y a 

centros ANEP para el período 2013-2016. Esta manera de construir la asistencia presenta al 

menos tres problemas. Se podría estar sobrestimando la asistencia, pues como señalan Amarante, 

Colacce, y Tenenbaum (2017), el nivel de matriculación suele superar considerablemente la 

asistencia y la relación entre asistencia y matriculación converge cuanto más grandes son los 

niños, a la vez que las mayores divergencias se dan en los servicios públicos. Por otro lado, al 
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construirse la variable asistencia a partir de la matriculación, y tener los datos de matriculación en 

ANEP 3 años sólo para el período 2013-2016, se está subestimando la asistencia para el período 

2010-2012. Por último, cuando se analizan los efectos de la ampliación de las plazas sobre la 

asistencia (al definir la asistencia a partir de la matriculación en dos servicios públicos), no se 

puede captar el efecto “crowd-out” de los servicios privados por los servicios públicos; no se 

puede distinguir si un aumento de la asistencia ocurre porque realmente hubo cambio en la 

decisión de enviar a los niños a un centro educativo o porque se dejó de enviarlos a un servicio 

privado
17

. De todas formas, según la ECH 2016 menos del 8 % de los niños entre 0 y 3 años 

pertenecientes a hogares que perciben AFAM PE que asisten a un servicio de cuidados, lo hacen 

a un servicio privado.  

Adicionalmente al trabajo con datos administrativos, se intenta replicar las estimaciones para la 

misma población de análisis pero en la ECH para período 2010-2016 de modo de validar los 

resultados y complementar el análisis. En el Anexo F pueden verse los niveles de captación en la 

ECH de la población analizada.   

Las plazas disponibles en los servicios de cuidados son sin dudas la mejor manera de representar 

la oferta de los servicios de cuidados para niños entre 0 y 3 años en el período 2010-2016. No 

obstante, por razones de disponibilidad de datos, para el caso de los CAIF se utiliza la 

matriculación en los servicios en el período 2010-2016
18

, mientras que para ANEP 3 años se 

accede a la información de las plazas por departamento para todo el período de análisis (2010-

2016)
19

. La información utilizada no permite conocer con exactitud el perfil de la oferta del 

servicio desde el punto de vista de las horas (4,6 u 8 horas) ofrecidas y la frecuencia del mismo 

(diaria o semanal en el caso de los niños de 1 año que asisten a CAIF). Esto último implica 

asumir que el tratamiento que recibe cada departamento solo difiere en la intensidad 

medida a través de la cantidad de plazas ofrecidas, lo cual no se condice con la realidad en la 

medida en que las plazas pueden reflejar distinta intensidad real del tratamiento dada por la 

frecuencia y la carga horaria del servicio. Asimismo, se considera el tratamiento a nivel 

departamental asumiendo que la disponibilidad de plazas afecta por igual a todos los hogares del 

departamento, algo que no necesariamente es así pues las plazas no se distribuyen uniformemente 

en el territorio.   

En síntesis, el tratamiento es definido como la suma de la matriculación departamental en 

CAIF y la cantidad de plazas departamentales de ANEP 3 años para cada año, pero se 

                                                           
17

 Asimismo, tampoco es posible conocer el “crowd-out” que podría existir respecto de los arreglos informales de 

cuidados (familiares u otros adultos que cuiden a los niños a costo cero o bajo costo) al ser éstos desplazados por 

arreglos formales (asistencia a centros de cuidados). Este “crowd-out” importa a los efectos de la situación laboral de 

la mujer, pues si el efecto de la ampliación de las plazas de servicios públicos de cuidados es la sustitución de un tipo 

de arreglo por otro, es esperable que no haya efectos sobre las decisiones laborales de los adultos del hogar.  
18

 En  los CAIF suele haber una demanda superior a su capacidad de respuesta, por ende, es presumible pensar que 

no hay grandes diferencias entre el número de  matriculados y las plazas que el programa ofrece. 
19

 Las plazas se calculan siguiendo un tamaño promedio de grupo estimado por tipo de centro, que se estima en base 

a la matriculación siguiendo los criterios establecidos por ANEP (2018). 
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denominará genéricamente al tratamiento como plazas de servicios de cuidados para niños 

de 0 a 3 años. Cuando se trabaja con datos administrativos se suman las plazas de ANEP 3 años 

sólo para el período 2013-2016, pues como se mencionó anteriormente, no se cuenta con la 

información de la asistencia de los niños de hogares AFAM PE a servicios de ANEP 3 años para 

el período 2010-2012
20

. Cuando se trabaja con la ECH sí se considera el tratamiento de ANEP 3 

años para todo el período 2010-2016 porque se puede medir la respuesta a la exposición al 

tratamiento (asistencia) para todo el período.  

A continuación se presenta información sobre la evolución de las principales variables referentes 

al mercado laboral y asistencia a servicios de cuidados. Se muestra la evolución de las variables 

para los datos administrativos y para la información arrojada por la ECH, en ambos casos se 

presenta información para hogares AFAM PE con atributarias de 15 a 49 años de hogares con 

niños de 0 a 3 años. 

La participación laboral medida a través de la tasa de actividad de las atributarias no presenta 

mayores diferencias si se mide en los datos administrativos respecto de si se mide en la ECH 

(Gráfico 1). Nótese que en los datos administrativos la condición de ocupado remunerado y 

desocupado la indica el encuestado y no necesariamente se releva con criterios semejantes a los 

que se utilizan en la ECH. Pese a las diferentes formas de relevar la información no hay grandes 

diferencias en las estimaciones puntuales de la actividad y parecen, en principio, ser variables 

similares. Cuando se analiza la tasa de desempleo y la tasa de ocupación, los valores para los 

hogares AFAM PE encontrados en los datos administrativos divergen de los valores de la ECH 

(Gráfico 1). La tasa de desempleo obtenida con datos administrativos supera muchísimo los 

valores de ECH, mientras que con la tasa de empleo sucede lo contario. En las diferencias 

encontradas en estas tasas pueden estar incidiendo al menos dos elementos: en primer lugar, el 

desempleo se releva de forma muy detallada en la ECH a través de preguntas sobre los 

comportamientos de las personas en momentos anteriores al momento de la encuesta y no a 

través de la autodefinición como lo hacen los datos administrativos de AFAM PE; en segundo 

lugar, podría pensarse que el postulante al programa tiene incentivos para no declarar trabajos 

realizados porque esto implica declarar los ingresos obtenidos por ese trabajo, y dado el control 

de ingresos que se realiza como condición para acceder y permanecer en el programa, el 

postulante podría tener incentivos a no declarar estos ingresos laborales.  

La hipótesis antes señalada sobre el comportamiento de los hogares al declarar su situación 

laboral, parece reforzarse al cruzar la información de las bases de AFAM PE con la información 

que arrojan los datos del Fondo Nacional de Salud (FONASA, fondo al cual se aporta por la 

cobertura del SNS) del SIIAS. Al analizar qué situación laboral declaran en las bases de AFAM 

PE las atributarias señaladas como trabajadoras activas en la base del FONASA
21

, sólo el 52% 

                                                           
20

 No se puede medir la respuesta a la exposición al tratamiento el período 2010-2012 y por eso no se considera para 

el trabajo con datos administrativos el tratamiento para ese período. 
21

 Es decir,  trabajadoras que aportan a la seguridad social y obtienen la cobertura del Seguro Nacional de Salud por 

sí misma. Se excluyen los casos donde la cobertura se obtiene a través de otro familiar (cónyuge o padre/madre) o 
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declara ser trabajadora remunerada, el 25% declara ser desocupada y el 14% realizar quehaceres 

del hogar (Cuadro 1). Si bien entre quienes declaren estar desocupadas pueden existir 

trabajadoras que se encuentren cobrando el subsidio por desempleo (que mantienen la cobertura 

FONASA), el porcentaje de trabajadoras formales que declaran estar desocupadas en la base 

AFAM PE es alto para explicarse solamente por el cobro del subsidio. Nótese, que al comparar la 

evolución de la cobertura del SNS por ser trabajadoras formales de las atributarias según los 

datos administrativos y según la ECH (Gráfico 1) los valores convergen.  

Por las razones antes señaladas, cuando se utilizan los datos administrativos se analizan los 

efectos sobre las decisiones laborales utilizando únicamente la cobertura del SNS que 

obtienen las atributarias por ser trabajadoras formales. La cobertura del SNS se utiliza como 

un proxy del empleo formal e implica que para este trabajo se descarte el uso de la información 

sobre la situación laboral que hay en las bases de AFAM PE por entender que estas no reflejan la 

realidad laboral de las atributarias. Cuando se trabaja con la ECH además de ver los efectos 

sobre la cobertura del SNS, se miden los efectos sobre la participación y el empleo. 

Gráfico 1. Evolución variables laborales de las atributarias. BPS y ECH 

 

Fuente: elaboración propia en base a BPS y ECH 

 

 

                                                                                                                                                                                            
por su condición de pasiva (pensionista o jubilada). Cabe aclarar, que esta variable subestima los casos de 

trabajadoras formales, pues para que una trabajadora tenga derecho a la cobertura del SNS es necesario que su 

remuneración mensual sea mayor a 1.25 Bases de Prestaciones Contributivas ($6231 a valores 2019) o que realice un 

mínimo de 13 jornales mensuales. De lo contrario, dependerá de la voluntad del empleador de pagar un monto 

definido como “complemento de cuota mutual” y brindarle a la trabajadora la cobertura.  

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Atributarias FONASA BPS 

Tasa de actividad BPS 

Tasa de empleo BPS 

Tasa de desempleo BPS 

Atributarias FONASA ECH 

Tasa de actividad ECH 

Tasa de empleo ECH 

Tasa de desempleo ECH 



24 
 

 

Cuadro 1. Situación laboral autodeclarada de las trabajadoras cubiertas por el SNS 

Situación Laboral declarada 

 
Ocupada 52% 

Desocupada 25% 

Quehaceres del hogar 14% 

Otra inactiva 8% 

Otra situación declarada 1% 

Total 100% 

Fuente: SIIAS y BPS 

NOTA: la condición de estar cubierta por el SNS se obtiene si la atributaria aparece como tal en la bases del BPS en el mismo año 

en que aparece en las bases de AFAM PE. 

En el Gráfico 2 se puede apreciar que la tasa de asistencia a centros de cuidados para los niños de 

0 a 3 años de hogares AFAM PE que conviven con atributarias entre 15 y 49 años que arrojan los 

datos de BPS, coincide con la evolución que muestra la ECH para estos mismos niños. Las 

diferencias encontradas para el período 2010-2012 se explican porque para esos años sólo es 

posible medir la asistencia a CAIF con los datos administrativos. Esta diferencia desaparece 

cuando se logran incorporar los datos de ANEP 3 años a partir del 2013. 

 

Gráfico 2. Tasa de asistencia niños de 0 a 3 años. BPS y ECH 

 

Fuente: elaboración propia a partir de bases BPS y ECH 
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5. Resultados  

Los resultados presentados en el Cuadro 2, permiten conocer los efectos de la ampliación de 

plazas de servicios de cuidados sobre la asistencia de los niños usuarios de AFAM PE de 0 a 3 

años a esos servicios y sobre las decisiones laborales de las atributarias que conviven con ellos. 

Analizar estos resultados de forma conjunta permite evaluar la coherencia entre los efectos 

encontrados en una dimensión y en la otra, dada interrelación que existe entre la asistencia de los 

niños pequeños a centros de cuidados y las decisiones laborales de las mujeres que conviven con 

ellos. 

Cuando se trabaja con datos administrativos se encuentran efectos positivos y significativos sobre 

la asistencia para todos los grupos de edad de los niños analizados y para todos los niveles 

educativos de las atributarias que conviven con ellos. Los mayores efectos se registran en los 

hogares con niños de 2 y 3 años de edad y en los hogares con atributarias de menor nivel 

educativo; en el primer grupo cuando las plazas aumentan una unidad la probabilidad de 

asistencia aumenta 0,46 puntos porcentuales, mientras que en el segundo grupo la probabilidad de 

asistencia aumenta 0,40 puntos porcentuales. El hecho de que los efectos sean mayores a medida 

que aumenta la edad del niño, podría deberse tanto a las características de la demanda como de la 

oferta. Respecto a la demanda porque, como se señala en la revisión de la literatura, los niveles 

de dependencia del niño en relación a la madre disminuyen con la edad del niño, lo que genera 

que aumente la demanda de estos servicios a medida que el niño crece. Y en cuanto a la oferta, 

cabe recordar que no existe oferta diaria de estos servicios para los niños menores de 1 año, sino 

que la misma es semanal y requiere que el niño asista acompañado de un adulto.  

En análisis con la ECH, se encuentran efectos positivos y significativos sobre la asistencia sólo 

en los niños pequeños que conviven con atributarias de menor nivel educativo, cuando la plaza 

aumenta una unidad la probabilidad de asistir aumenta 0,47 puntos porcentuales. Encontrar 

efectos sólo en este grupo de niños, podría explicarse por el hecho de que estos niños parten de 

niveles de asistencia menores respecto a los niveles de asistencia de los niños que conviven con 

atributarias de mayor nivel educativo (Ver Gráfico I.1 del Anexo I). Cuando se analizan los 

resultados en la ECH por grupos (tanto por edad del niño como por nivel educativo de la 

atributaria), no debe perderse de vista el hecho de que el tamaño de la muestra de estos grupos 

puede estar afectando la significación y el signo de los efectos encontrados. Si bien la ECH logra 

captar correctamente la cantidad de niños, niñas y adolescentes usuarios de AFAM PE (ver 

Anexo F), la representatividad podría verse afectada cuando se analizan subgrupos dentro de esta 

población.   

Los efectos encontrados persisten cuando se introduce el punto de partida de los niveles de 

cobertura departamental (estimación 2), con lo cual se descarta el hecho de que las diferencias 

entre departamentos en el punto de partida explique la manera en que se expandieron las plazas, y 

por ende que los resultados encontrados sobre los efectos que tiene el aumento de plazas estén 

sesgados. Asimismo, los resultados permiten afirmar que el modelo de efectos fijos por 
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departamento y años, es robusto a la incorporación de variables vinculadas a las características de 

la atributaria, composición del hogar y tendencias del mercado laboral del departamento 

(desempleo). 
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Cuadro 2. Resultados 

  Efectos sobre asistencia 
Efectos sobre las decisiones laborales 

  

FONASA EMPLEO  PARTICIPACIÓN 

    BPS AFAM PE ECH AFAM PE BPS AFAM PE ECH AFAM PE ECH AFAM PE ECH AFAM PE 

GRUPO 
 Est, 

(1) 
Est, (2) Est, (3) Est, (4) Est, (1) Est, (2) Est, (3) Est, (4)  Est,(1) Est,(2) Est,(3) Est,(4)  Est,(1) Est,(2) Est,(3) Est,(4)  Est,(1) Est,(2) Est,(3) Est,(4) Est,(1) Est,(2) Est,(3) Est,(4) 

Niños de 0 

a 3 años 

Coef, 0,0037 0,0035 0,0036 0,0037 0,0020 0,0019 0,0019 0,0017 0,0005 0,0006 0,0009 0,0009 -0,0007 -0,0008 -0,0008 -0,0008 0,0015 0,0017 0,0013 0,0014 0,0022 0,0024 0,0020 0,0020 

Pr 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0598 0,0965 0,0509 0,0612 0,0278 0,0212 0,0095 0,0106 0,2888 0,2539 0,0948 0,1057 0,2007 0,1287 0,2332 0,2193 0,0527 0,0383 0,0837 0,0757 

N 134605 134605 134605 134605 18230 18230 18230 18230 133528 133528 133528 133528 16684 16684 16684 16684 16684 16684 16684 16684 16684 16684 16684 16684 

Niños de 1 

a 3 años 

Coef, 0,0045 0,0044 0,0044 0,0045 0,0026 0,0024 0,0024 0,0022 0,0001 0,0003 0,0003 0,0003 -0,0002 -0,0003 -0,0003 -0,0001 0,0015 0,0017 0,0015 0,0015 0,0027 0,0030 0,0026 0,0026 

Pr 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0520 0,1197 0,0373 0,0484 0,7490 0,3848 0,2931 0,2003 0,7720 0,7271 0,6676 0,8089 0,2750 0,1961 0,2825 0,2900 0,0429 0,0287 0,0424 0,0440 

N 84349 84349 84349 84349 15178 15178 15178 15178 75382 75382 75382 75382 13425 13425 13425 13425 13425 13425 13425 13425 13425 13425 13425 13425 

Niños de 2 

a 3 años 

Coef, 0,0047 0,0043 0,0046 0,0046 0,0018 0,0013 0,0018 0,0013 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0004 0,0001 0,0002 0,0003 0,0017 0,0018 0,0014 0,0014 0,0033 0,0033 0,0031 0,0030 

Pr 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3471 0,4876 0,2603 0,3960 0,6325 0,5969 0,3943 0,2828 0,6718 0,9591 0,8211 0,7228 0,2301 0,2318 0,3672 0,3593 0,0122 0,0287 0,0263 0,0369 

N 58788 58788 58788 58788 11398 11398 11398 11398 49164 49164 49164 49164 9604 9604 9604 9604 9604 9604 9604 9604 9604 9604 9604 9604 

Más de 7 

años de 

educación 

Coef, 0,0029 0,0028 0,0029 0,0029 -0,0010 -0,0011 -0,0012 -0,0014 0,0008 0,0010 0,0012 0,0011 -0,0026 -0,0027 -0,0030 -0,0028 -0,0008 -0,0005 -0,0014 -0,0014 0,0005 0,0006 0,0002 0,0002 

Pr 0,0000 0,0004 0,0001 0,0000 0,4738 0,4119 0,4049 0,2783 0,0615 0,0323 0,0153 0,0235 0,0460 0,0615 0,0083 0,0090 0,6074 0,7433 0,2304 0,2240 0,7427 0,6979 0,8809 0,8487 

N 59922 59922 59922 59922 8977 8977 8977 8977 57896 57896 57896 57896 8337 8337 8337 8337 8337 8337 8337 8337 8337 8337 8337 8337 

7 o menos 

años de 

educación 

Coef, 0,0042 0,0042 0,0038 0,0040 0,0046 0,0046 0,0047 0,0047 0,0002 0,0003 0,0007 0,0007 0,0010 0,0010 0,0014 0,0013 0,0030 0,0032 0,0037 0,0037 0,0030 0,0034 0,0035 0,0035 

Pr 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0092 0,0176 0,0012 0,0011 0,2052 0,2380 0,0932 0,0852 0,3638 0,3847 0,1987 0,2269 0,0248 0,0203 0,0027 0,0020 0,0230 0,0169 0,0171 0,0143 

N 74683 74683 74683 74683 9253 9253 9253 9253 75632 75632 75632 75632 8347 8347 8347 8347 8347 8347 8347 8347 8347 8347 8347 8347 
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Respecto a las decisiones laborales, cuando se trabaja con datos administrativos encontramos 

efectos significativos y positivos de la ampliación de plazas de los servicios de cuidados sobre la 

cobertura FONASA en la totalidad de las atributarias que conviven con niños de 0 a 3 años; 

cuando las plazas aumentan una unidad la probabilidad de cobertura FONASA aumenta 0,09 

puntos porcentuales, siendo la magnitud del efecto muy pequeña. Al introducir la variable que 

refleja el punto de arranque de la asistencia en cada departamento no se altera la significación del 

coeficiente; lo mismo sucede con la incorporación de variables vinculadas a las características de 

la atributaria, composición del hogar y tendencias del mercado laboral del departamento 

(desempleo).  

Este resultado puede leerse como un efecto positivo de la ampliación de la oferta de servicios de 

cuidados de niños pequeños sobre la probabilidad de obtener un empleo formal por parte de las 

atributarias. En este sentido, el resultado puede indicar un efecto positivo sobre el empleo o un 

pasaje del sector informal al formal. Según lo planteado por Amarante y Rossel (2017), la 

cantidad de horas de trabajo no remunerado que realiza una trabajadora formal, es menor a la 

cantidad de horas de trabajo no remunerado que realiza una trabajadora no registrada en la 

seguridad social. Las autoras sostienen que un empleo no registrado en la seguridad social podría 

permitir conciliar mejor el trabajo no remunerado con el remunerado, porque el trabajo informal 

podría presentar mayores flexibilidades que el formal. Los resultados encontrados en este trabajo 

indican que los servicios de cuidados tienen efectos positivos sobre la asistencia de los niños 

pequeños usuarios de AFAM PE, por lo tanto, hay una reducción del trabajo no remunera que 

ejercen las atributarias asociado al cuidado de esos niños, lo que siguiendo el planteo de 

Amarante y Rossel (2017) podría asociarse al pasaje de las atributarias del empleo informal al 

formal. 

Cuando se trabaja con la ECH, no se encuentran efectos significativos sobre la cobertura 

FONASA para ninguno de los grupos analizados. En este caso, podría estar incidiendo el tamaño 

de la muestra utilizada, por las razones expuestas en párrafos anteriores. 

Cuando se analizan los efectos del aumento de las plazas de servicios de cuidados para niños 

pequeños sobre la participación laboral femenina, sólo se trabaja con la ECH y se encuentran 

efectos positivos y significativos para las atributarias que conviven con niños de 1 año o más de 

edad y para las atributarias de menor nivel educativo; el efecto de aumentar una plaza es de 0,26 

puntos porcentuales sobre la probabilidad de participar en el mercado laboral para las atributarias 

que conviven con niños de 1 a 3 años de edad, 0,30 puntos porcentuales para aquellas atributarias 

que conviven con niños de 2 y 3 años de edad y 0,35 puntos porcentuales sobre las atributarias de 

menor nivel educativo. Asimismo, se analizan en la ECH los efectos sobre la probabilidad de 

estar empleadas de las atributarias, y se encuentra que para las atributarias con menor nivel 

educativo la probabilidad de estar empleada aumenta 0,37 puntos porcentuales cuando las plazas 

de cuidados aumentan una unidad. Para el caso del empleo y la participación, los resultados 

también son robustos a introducir como variables de control el punto de arranque, las 

características de las atributarias, del hogar y del departamento.  
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Nótese que para las atributarias con menos años de educación se encuentran efectos positivos 

sobre la asistencia de los niños que conviven con ellas (en ambas bases de datos), sobre la 

participación en el mercado laboral y sobre la probabilidad de estar empleadas. Este resultado 

encontrado para este grupo de atributarias, está en sintonía con lo que se menciona en la literatura 

de referencia respecto a que los efectos de las políticas de servicios de cuidados de niños 

pequeños suelen ser mayores sobre las mujeres de menor nivel educativo, y el hecho de que 

cuando los niveles de partida de la participación laboral femenina son mayores, los efectos de los 

servicios de cuidados son más de sustitución de un tipo de cuidados por otros, y por ende no se 

ven efectos en el aumento de la participación laboral. En este caso, el punto de partida de la 

participación laboral y el empleo de las atributarias con menor nivel educativo es menor respecto 

a la participación y el empleo de las atributarias con mayor nivel educativo (ver Gráfico I.2 

Anexo I).  

6. Comentarios y reflexiones finales 

En Uruguay las mujeres presentan niveles de participación laboral inferiores a los de los hombres 

y mayores dificultades para conseguir empleo que los hombres, al tiempo que estas brechas se 

acentúan en la población de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Dado el rol que tiene el 

ingreso femenino en la reducción de la pobreza, si se pretende avanzar a nivel nacional en la 

caída de la pobreza parece importante prestar atención a las brechas de género encontradas en el 

mercado laboral y a las brechas que existen entre las mujeres de distintos niveles 

socioeconómicos.  

Este trabajo analiza los efectos de la ampliación de los servicios de cuidados de niños de 0 a 3 

años que ha tenido lugar en los últimos años en Uruguay, sobre las decisiones laborales de las 

mujeres en situación de vulnerabilidad social. Concretamente, se estudian los efectos que esta 

ampliación tiene sobre las decisiones laborales de las mujeres que viven en hogares usuarios del 

principal programa de transferencias monetarias destinado a hogares con niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad social (AFAM PE).  

Una primera conclusión a la que puede arribarse mirando los resultados es que, tanto en el trabajo 

con datos administrativos como con la ECH, se encuentran efectos positivos y significativos de la 

ampliación de los servicios de cuidados de CAIF y ANEP 3 años sobre la asistencia de niños 

pertenecientes a hogares usuarios de AFAM PE. Estos efectos son mayores a medida que 

aumenta la edad del niño y que se reduce el nivel educativo de la atributaria. Como se señaló 

anteriormente, el hecho de que los efectos aumenten con la edad del niño puede deberse a dos 

cosas: por un lado la dependencia del niño de la madre se reduce a medida que el niño crece, y 

por otro lado, las características de la oferta difieren según la edad del niño existiendo oferta 

diaria solamente a partir del primer año de vida. Cuando se mira el nivel educativo, el hecho de 

que los efectos sobre la asistencia sean mayores en las atributarias de menor nivel educativo, es 

consistente con los antecedentes revisados donde se señala que el nivel educativo de la madre 
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incide positivamente en la asistencia, con lo cual es esperable que la oferta pública tenga un 

efecto de mayor magnitud en los hogares que parten de niveles de asistencia más bajos. 

Respecto a los resultados encontrados sobre las decisiones laborales de las mujeres, se encuentran  

efectos positivos y significativos (aunque de pequeña magnitud) sobre la probabilidad de las 

atributarias de estar cubiertas por el SNS por ser trabajadoras formales, cuando se trabaja con 

datos administrativos. Siguiendo a Amarante y Rossel (2017), se asocia este resultado al pasaje 

de las atributarias del sector informal al formal. La reducción del trabajo no remunerado realizado 

por las atributarias asociado al cuidado de niños pequeños (como consecuencia del aumento de la 

asistencia a centros de cuidados), podría incidir en la decisión de las atributarias de optar por 

arreglos laborales formales que presentan menos flexibilidad que los informales.  

En el trabajo con la ECH, se destaca el efecto positivo y significativo encontrado sobre la 

participación laboral de las atributarias, los mismos son mayores a medida que aumenta la edad 

del niño y si se mira el nivel educativo sólo se encuentran efectos positivos y significativos en las 

atributarias de menor nivel educativo. Los efectos sobre el empleo, sólo presentan significación 

para las atributarias de menor nivel educativo y los mismos son positivos. Estos resultados son 

consistente con la literatura revisada, tanto por el hecho de que la participación laboral femenina 

aumenta cuando aumenta la edad de los niños a cargo, como por el hecho (ya mencionado) de 

que los niveles de participación laboral son mayores entre las mujeres más educadas y el efecto 

que tenga la ampliación de servicios de cuidados sobre la oferta laboral femenina depende del 

punto de arranque, siendo mayores los efectos cuando la participación inicial es baja (cuando es 

alta el efecto suele ser la sustitución de arreglos informales por formales o efectos de “crowding 

out” del sistema privado al público).   

Si se aumentan las plazas de los servicios de cuidados de niños pequeños 49 unidades (los puntos 

porcentuales que restan para que la cobertura nacional sea del 100% del tamaño de la cohorte de 

niños de 0 a 3 años), los niños que viven con atributarias de menor nivel educativo aumentarían 

la probabilidad de asistencia en el entorno de 20 puntos porcentuales; mientras que la  

probabilidad de estar empleadas este grupo de atributarias aumentaría 18 puntos porcentuales y la 

probabilidad de participar en el mercado laboral lo haría 17 puntos porcentuales. 

En síntesis, se puede señalar que la ampliación de la oferta de servicios de cuidados está siendo 

utilizada por los niños de hogares en situación de vulnerabilidad social, y está generando efectos 

positivos en la participación laboral femenina y en el empleo de las mujeres de menor nivel 

educativo pertenecientes a estos hogares. Esto último implica que la ampliación de servicios de 

cuidados está aportando en al menos tres direcciones al bienestar de los hogares que reciben 

AFAM PE: a nivel de los niños de 0 a 3 años por el impacto que tiene la educación inicial 

(cuando es de calidad) en las habilidades adquiridas, a nivel de las atributarias por lo que 

representa el trabajo remunerado en términos de socialización y autonomía económica, y a nivel 

del hogar por el mayor nivel de ingresos que se genera a partir del empleo remunerado de sus 

integrantes. 
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Encontrar estos efectos en hogares en situación de vulnerabilidad social con niños pequeños tiene 

una gran relevancia en la lucha contra la pobreza por el rol que juega el ingreso femenino en la 

disminución de la misma. En un contexto nacional donde la incidencia de la pobreza entre los 

menores de 6 años alcanzó el 17,4 % en 2017, mientras que la misma alcanzó el 7,9% en toda la 

población (INE, 2018), los servicios de cuidados aparecen cómo una política válida para ser 

tomada en cuenta a la hora de diseñar estrategias de reducción de la pobreza, donde el canal de 

reducción de la misma está dado por el aumento de los ingresos laborales de las mujeres.  

En investigaciones futuras sería interesante trabajar con información complementaria del BPS 

que permita incluir en el análisis aquellas atributarias cuyo hogar pierde la AFAM PE justamente 

por el hecho de que la atributaria consigue un empleo formal, de modo de poder captar también el 

efecto generado en esta población y no sólo sobre quienes persisten en el programa. Asimismo, 

sería interesante poder ver efectos sobre la intensidad de la participación laboral, distinguiendo 

entre empleos part time y full time, así como poder ver efectos en la asistencia a centros 

educativos del grupo de atributarias más jóvenes (14 a 25 años) para poder conocer si la 

ampliación de servicios de cuidados está teniendo efectos o no en los niveles de formación de la 

mujeres en situación de vulnerabilidad social. 
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ANEXOS 

Anexo A. Tasa de Asistencia y Tasa de actividad  

Gráfico A. 1 Tasa neta y asistencia por tipo de administración de niños 0 a 2 años. Período 2012-

2016 

 

Fuente: Observatorio Social de Indicadores y Programas-MIDES y Observatorio Territorial OPP 

 

Gráfico A. 2 Tasa neta y asistencia por tipo de administración de niños de 3 años.  Período 2012-

2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2012-2016 
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Gráfico A. 3 Tasa neta de asistencia niños de 0 a 2 años por quintil de ingreso Período 2012-

2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2012-2016 

 

Gráfico A. 4 Tasa neta de asistencia niños de 3 años por quintil de ingreso. Período 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2012-2016 
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Gráfico A. 5 Tasa de actividad por sexo. Uruguay 1986-2016 

 

Fuente: MIDES. Observatorio Social de Programas e Indicadores 

 

Gráfico A. 6 Relación TA femenina sobre TA Masculina por quintil de ingreso. Período 2012-

2016* 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Social de Programas e Indicadores 

NOTA: *valores cercanos a uno representan menor desigualdad de género 
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Gráfico A. 7 Relación TA femenina sobre TA Masculina según situación de pobreza. Período 

2012-2016* 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Social de Programas e Indicadores 

NOTA: *valores cercanos a uno representan menor desigualdad de género 
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Anexo B. Estadísticas descriptivas  

Cuadro B.1 Estadísticas Descriptivas bases de niños de 0 a 3 años. Características de los niños. 

  BPS 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Media 
Desvío 

Estándar Media 
Desvío 

Estándar Media 
Desvío 

Estándar Media 
Desvío 

Estándar Media 
Desvío 

Estándar Media 
Desvío 

Estándar Media 
Desvío 

Estándar 

Asistencia 0,25 0,43 0,24 0,43 0,27 0,44 0,31 0,46 0,33 0,47 0,34 0,47 0,33 0,47 

Edad 1,02 1,12 0,99 1,12 0,99 1,12 1,02 1,12 1,00 1,11 0,97 1,11 0,97 1,11 

  ECH 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Media 

Desvío 

Estándar Media 

Desvío 

Estándar Media 

Desvío 

Estándar Media 

Desvío 

Estándar Media 

Desvío 

Estándar Media 

Desvío 

Estándar Media 

Desvío 

Estándar 

Asistencia 0,30 0,46 0,28 0,45 0,32 0,47 0,30 0,46 0,34 0,47 0,33 0,47 0,38 0,48 

Edad 1,55 1,11 1,54 1,11 1,53 1,11 1,54 1,11 1,53 1,13 1,50 1,10 1,56 1,12 

 

Cuadro B.2 Estadísticas Descriptivas. Características de las atributarias y el hogar. 

 
BPS 

 

Media D. Estándar Media D. Estándar Media D. Estándar Media 

D. 

Estándar Media D. Estándar Media 

D. 

Estándar Media 

D. 

Estándar 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonasa 0,139 0,346 0,140 0,347 0,140 0,347 0,140 0,347 0,137 0,344 0,127 0,333 0,131 0,338 

Ocupada 0,287 0,453 0,281 0,450 0,281 0,449 0,282 0,450 0,272 0,445 0,268 0,443 0,266 0,442 

Activa 0,568 0,495 0,563 0,496 0,558 0,497 0,533 0,499 0,527 0,499 0,516 0,500 0,531 0,499 

Edad 26,583 8,218 26,805 8,341 26,543 8,363 25,971 8,317 25,804 8,323 25,913 8,242 26,013 8,063 

Asistencia a centro educativo 0,143 0,350 0,136 0,342 0,148 0,355 0,158 0,365 0,159 0,366 0,140 0,347 0,149 0,356 

Años de educación 6,974 2,971 6,989 2,926 6,970 2,871 6,776 2,877 6,792 2,892 6,811 2,868 7,751 2,163 

NN de 3 años 0,189 0,406 0,186 0,405 0,187 0,405 0,193 0,413 0,182 0,401 0,181 0,398 0,174 0,390 

NN de 2 años 0,209 0,420 0,209 0,426 0,212 0,430 0,223 0,433 0,216 0,427 0,216 0,434 0,205 0,421 

NN de 1 años 0,260 0,463 0,250 0,460 0,254 0,452 0,268 0,469 0,264 0,466 0,247 0,454 0,243 0,447 

NN de 0 años 0,577 0,543 0,613 0,546 0,610 0,547 0,585 0,550 0,597 0,552 0,615 0,545 0,612 0,537 

NN de 4 y 5 años en el hogar 0,168 0,374 0,175 0,380 0,183 0,387 0,177 0,382 0,173 0,378 0,165 0,371 0,154 0,361 

NN entre 6 y 12 años 0,375 0,484 0,393 0,489 0,408 0,491 0,397 0,489 0,383 0,486 0,367 0,482 0,348 0,476 
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Otros mayores de 14 años 0,610 0,488 0,621 0,485 0,611 0,488 0,613 0,487 0,626 0,484 0,633 0,482 0,638 0,481 

Otros desempleados mayores de 14 
años 0,110 0,312 0,107 0,310 0,102 0,303 0,098 0,297 0,106 0,308 0,115 0,320 0,123 0,329 

ICC 0,585 0,155 0,584 0,159 0,576 0,155 0,659 0,190 0,658 0,197 0,655 0,197 0,656 0,200 

Ingresos a pesos enero 2017 1561 1375 1620 1422 1645 1437 1839 1522 2076 1569 2178 1608 2174 1639 

 
ECH 

 

Media 
D. 

Estándar Media 
D. 

Estándar Media 
D. 

Estándar Media 
D. 

Estándar Media 
D. 

Estándar Media 
D. 

Estándar Media 
D. 

Estándar 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonasa 0,131 0,337 0,147 0,354 0,162 0,369 0,153 0,360 0,161 0,368 0,175 0,380 0,159 0,366 

Ocupada 0,430 0,495 0,443 0,497 0,430 0,495 0,402 0,490 0,407 0,491 0,411 0,492 0,407 0,491 

Activa 0,573 0,495 0,561 0,496 0,553 0,497 0,529 0,499 0,542 0,498 0,552 0,497 0,557 0,497 

Edad 29,119 7,782 29,075 7,704 28,691 7,598 28,587 7,594 28,826 7,572 28,703 7,763 28,445 7,555 

Asistencia a centro educativo 0,036 0,186 0,026 0,160 0,031 0,173 0,035 0,183 0,035 0,183 0,036 0,186 0,043 0,203 

Años de educación 7,468 2,015 6,709 2,875 6,886 2,924 7,562 1,948 7,610 1,936 7,543 2,001 7,643 1,913 

NN de 3 años 0,309 0,477 0,299 0,472 0,299 0,475 0,296 0,466 0,302 0,470 0,289 0,474 0,321 0,487 

NN de 2 años 0,331 0,490 0,310 0,485 0,318 0,486 325,000 0,487 0,289 0,472 0,308 0,482 0,297 0,471 

NN de 1 años 0,290 0,475 0,303 0,472 0,291 0,470 0,286 0,477 0,286 0,472 0,327 0,497 0,300 0,474 

NN de 0 años 0,297 0,480 0,292 0,482 0,301 0,480 0,298 0,487 0,299 0,476 0,309 0,497 0,284 0,470 

NN de 4 y 5 años en el hogar 0,260 0,439 0,252 0,434 0,249 0,433 0,230 0,421 0,246 0,431 0,225 0,418 0,232 0,422 

NN entre 6 y 12 años 0,556 0,497 0,542 0,498 0,520 0,500 0,531 0,499 0,545 0,498 0,526 0,499 0,517 0,500 

Otros mayores de 14 años 0,875 0,331 0,883 0,322 0,873 0,333 0,863 0,344 0,855 0,352 0,866 0,341 0,870 0,337 

Otros desempleados mayores de 14 

años 0,074 0,262 0,067 0,250 0,071 0,257 0,076 0,265 0,079 0,269 0,102 0,303 0,105 0,306 

ICC 0,625 0,253 0,602 0,256 0,587 0,255 0,558 0,254 0,554 0,255 0,548 0,246 0,550 0,243 

Ingresos a pesos enero 2017 7332 4193 8178 4350 8454 4458 8742 4383 9094 4398 9034 4433 8811 3963 

 

Anexo C. Diferencias entre las estimaciones con ECH y con datos administrativos 

Las estimaciones realizadas con ECH y con datos administrativos presentan algunas diferencias: cuando se trabaja con los datos 

administrativos se analizan los efectos sobre la asistencia a servicios CAIF (2010-2016) y ANEP 3 años (2013-2016) mientras cuando 
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se trabaja en la ECH se miden los efectos sobre la asistencia de niños de 0 a 3 años a cualquier 

tipo de servicio para todo el período (2010-2016)
22

; el tratamiento es definido a partir de la 

matriculación de niños de 0 a 3 años en CAIF (2010-2016) y plazas ANEP 3 años (2013-2016) 

cuando se trabaja con datos administrativos, para el trabajo con ECH el tratamiento se define 

como la matriculación en CAIF y las plazas en ANEP 3 años para todo el período (2010-2016); y 

el ingreso del hogar que se considera en la ECH es el ingreso per cápita del hogar estimado por el 

INE que no es comparable con el ingreso autodeclarado utilizado en los modelos estimados con 

los datos de hogares AFAM PE del BPS.  

Anexo D. Criterio de selección de hogares con información actualizada  

Para la selección de hogares con información actualizada en cada base mensual, se procedió de la 

siguiente manera. Dado que hay más casos que presentan información actualizada en un mes x 

del año z en la base correspondiente al mes x+1 del año z, respecto a la cantidad de casos que hay 

en la base del mes x y año z, es que para definir los casos con valores actualizados en el año z se 

toman las bases desde febrero del año z hasta enero del año z+1 que tenga información 

actualizada ese año. El criterio para decidir en cada base mensual que un hogar tiene información 

actualizada es ver que la información haya sido actualiza el año z. Concretamente se usaron la 

bases de AFAM PE del BPS correspondientes al período que va desde febrero 2010 a enero 

2017. 

 

Para conocer el grado de “antigüedad” de los datos de los hogares con información no actualizada 

puede consultarse el Cuadro D.1, donde se resalta el hecho de que para todos los años analizados 

es mayor la proporción de casos que tienen información correspondiente a 2008 respecto a otros 

años (en el año 2010 este porcentaje se eleva a 73%, disminuyendo paulatinamente hasta llegar a 

21% en 2016). 

Cuadro D.1 Antigüedad de la información de los hogares no actualizados 

Año de la base Distribución de los casos por año 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

2010 74,5% 25,1% 
 

0,4% 
      

100% 

2011 58,6% 20,5% 20,6% 

 

0,3% 

     

100% 

2012 48,1% 16,9% 16,8% 17,9% 

 

0,4% 

    

100% 

2013 38,7% 13,6% 13,5% 13,7% 20,2% 

 

0,3% 

   

100% 

2014 31,3% 10,9% 10,9% 10,9% 15,3% 20,4% 

 

0,3% 

  

100% 

2015 26,0% 7,8% 8,7% 9,0% 12,5% 15,8% 20,0% 
 

0,3% 
 

100% 

2016 21,7% 6,5% 6,1% 7,4% 10,5% 13,0% 16,1% 18,6% 
 

0,2% 100% 

 

Fuente: elaboración propia a partir de bases AFAM PE 

                                                           
22

 No se cuenta con información en la ECH para poder distinguir la asistencia a un servicio u otro. 
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Anexo E. Construcción de la variable que refleja la asistencia a centros educativos para niños 

menores de 5 años  

La variable utilizada en este trabajo para indicar la asistencia a centros educativos de los niños 

menores de 5 años que viven en hogares AFAM PE, no toma de las bases AFAM PE del BPS 

sino que se construye a partir de los datos administrativos del SIIAS. Se considera que un niño 

menor de 5 años asiste a un centro educativo siempre que se encuentre en el registro del Plan 

CAIF o en los registros de CEIP-ANEP, lo que implica reducir la asistencia a estos dos tipos de 

servicios. Esto último se debe a que la variable original de la base de BPS presenta muchos casos 

perdidos (missing) para estas edades, arrojando incluso tasas de asistencia que no se 

corresponden con los comportamientos usualmente observados (por ejemplo, los niños de 0 año 

presentan mayores tasas de asistencia que los de 2 años). Asimismo, utilizando la variable 

original resultan muy bajos los casos de niños que declaraban asistir que se logran encontrar en 

las bases de CAIF y ANEP, lo que implica asumir que asisten o bien a otro servicio público con 

gran expansión en su oferta o bien a servicios privados. Ambos supuestos no parecen adecuarse a 

la realidad tanto porque para estas edades CAIF y CEIP-ANEP son los servicios de mayor oferta 

pública, como por el hecho de que los hogares de AFAM PE no son hogares en los que la 

asistencia a centros privados de educación inicial esté ampliamente difundida.  

Por todo lo descripto en el párrafo anterior se procedió a no utilizar la variable original y a 

generar la asistencia a partir de la estrategia mencionada anteriormente. Esto implica asumir que 

los CAIF y ANEP son los servicios a los cuales asisten mayoritariamente los niños menores de 5 

años de hogares AFAM PE. Este supuesto se ve respaldado en dos sentidos: en primer lugar 

porque es lo que efectivamente surge de la información de visitas a hogares en situación 

vulnerabilidad social que realiza el MIDES, y en segundo lugar porque cuando se estima con esta 

estrategia la asistencia, las tasas netas de asistencia que se obtienen coinciden con las que arroja 

la ECH para esta población y las que presentan los niños de hogares pertenecientes al primer 

quintil de la distribución del ingreso.  
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Anexo F. Nivel de captación ECH  

Cuadro F1 Atributarias/as de AFAM PE 

Año ECH Base AFAM PE Captación 

2011 186686 101652 184% 

2012 182407 100224 182% 

2013 183087 101072 181% 

2014 179045 99604 180% 

2015 179092 101148 177% 

2016 179272 101632 176% 

Fuente: BPS-ECH 

Cuadro F.2 Cantidad de niños AFAM PE entre 0 y 3 años 

de edad 

Año ECH Base AFAM PE Captación 

2011 74256 87083 85% 

2012 79174 86124 92% 

2013 80342 84213 95% 

2014 78265 86351 91% 

2015 80596 87111 93% 

2016 75021 88297 85% 

Fuente: ECH-BPS 

Anexo G. Matriculación y distribución de niños de 0 a 3 años por departamento 

Cuadro G.1 Evolución de las plazas por departamento estandariza.  

Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variación  

Montevideo     23 24 26 27 30 33 35 50% 

Artigas       41 47 57 60 63 78 77 89% 

Canelones      27 32 34 36 40 45 48 76% 

Cerro Largo     69 71 75 75 73 77 81 18% 

Colonia       45 46 46 48 48 55 62 36% 

Durazno       71 72 84 83 81 85 86 21% 

Flores       63 61 63 65 73 85 99 58% 

Florida       46 55 60 60 63 65 68 49% 

Lavalleja      39 38 39 40 44 58 58 49% 

Maldonado      23 23 23 23 27 31 33 45% 

Paysandú      59 58 61 61 61 70 74 26% 

Rio Negro      59 63 59 65 68 69 72 22% 

Rivera       42 42 48 53 54 57 56 33% 

Rocha        50 52 51 73 76 85 89 77% 

Salto        46 45 48 48 49 58 61 35% 

San José      35 33 42 44 44 49 56 60% 

Soriano       28 28 30 33 44 49 50 78% 

Tacuarembó     47 48 50 53 56 60 61 30% 

Treinta Y Tres   54 60 65 69 72 80 87 63% 

Total País 34 36 38 40 43 48 51 49% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SIIAS y proyecciones de población del INE 
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Cuadro G.2 Distribución de los niños de 0 a 3 años por Departamento 

Departamento Cantidad de niños de 0 a 3 Distribución 

Flores    1062 1% 

Lavalleja    2712 2% 

Treinta Y Tres  2720 2% 

Durazno    3037 2% 

Rocha     3266 2% 

Rio Negro    3586 2% 

Artigas    3724 2% 

Florida    3741 2% 

Soriano    3936 2% 

Tacuarembó   4719 3% 

Cerro Largo   5047 3% 

Rivera    6017 3% 

Colonia    6054 3% 

Paysandú    6180 4% 

Salto     6272 4% 

San Jose    6515 4% 

Maldonado    8797 5% 

Canelones    28718 16% 

Montevideo   68345 39% 

Total 174448 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2016 
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Anexo H. Estimaciones Probit  

Cuadro H.1 Estimaciones con modelos Probit 

  
Efectos sobre asistencia 

Efectos sobre las decisiones laborales 

  
FONASA EMPLEO PARTICIPACIÓN 

  
BPS AFAM PE ECH AFAM PE BPS AFAM PE ECH AFAM PE ECH AFAM PE ECH AFAM PE 

GRUPO Est, (1) Est, (2) Est, (3) Est, (4) Est, (1) 
Est, 

(2) 
Est, (3) Est, (4) Est,(1) Est,(2) Est,(3) Est,(4) Est,(1) Est,(2) Est,(3) Est,(4) Est,(1) Est,(2) Est,(3) Est,(4) Est,(1) Est,(2) Est,(3) Est,(4) 

Niños de 

0 a 3 años 

Coef, 0,0098 0,0092 0,0096 0,0099 0,0053 0,0050 0,0049 0,0047 0,0030 0,0036 0,0053 0,0051 -0,0020 -0,0025 -0,0020 -0,0018 0,0040 0,0045 0,0035 0,0036 0,0056 0,0061 0,0054 0,0054 

Pr 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0637 0,1081 0,0598 0,0650 0,0462 0,0284 0,0020 0,0018 0,5808 0,5057 0,5115 0,5220 0,2092 0,1351 0,2680 0,2450 0,0499 0,0359 0,0778 0,0689 

N 134605 134605 134605 134605 18230 18230 18230 18230 133528 133528 133528 133528 16684 16684 16684 16684 16684 16684 16684 16684 16684 16684 16684 16684 

Niños de 

1 a 3 años 

Coef, 0,0114 0,0110 0,0113 0,0115 0,0068 0,0060 0,0061 0,0059 0,0011 0,0019 0,0019 0,0022 0,0002 -0,0002 0,0012 0,0017 0,0038 0,0045 0,0038 0,0038 0,0070 0,0077 0,0071 0,0071 

Pr 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0556 0,1346 0,0451 0,0541 0,5634 0,2813 0,2737 0,1851 0,9626 0,9696 0,7318 0,6004 0,2772 0,1976 0,3196 0,3175 0,0417 0,0274 0,0386 0,0397 

N 84349 84349 84349 84349 15178 15178 15178 15178 75382 75382 75382 75382 13425 13425 13425 13425 13425 13425 13425 13425 13425 13425 13425 13425 

Niños de 

2 a 3 años 

Coef, 0,0118 0,0109 0,0119 0,0119 0,0044 0,0030 0,0046 0,0035 0,0021 0,0021 0,0021 0,0023 0,0035 0,0016 0,0032 0,0034 0,0044 0,0046 0,0035 0,0037 0,0086 0,0085 0,0086 0,0083 

Pr 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3650 0,5179 0,2691 0,3972 0,4478 0,5055 0,4438 0,3785 0,5030 0,7560 0,4622 0,4044 0,2324 0,2361 0,4104 0,3950 0,0121 0,0277 0,0219 0,0314 

N 58788 58788 58788 58788 11398 11398 11398 11398 49164 49164 49164 49164 9604 9604 9604 9604 9604 9604 9604 9604 9604 9604 9604 9604 

Más de 7 

años de 

educación 

Coef, 0,0075 0,0069 0,0075 0,0078 -0,0027 -0,0030 -0,0033 -0,0040 0,0036 0,0045 0,0051 0,0046 -0,0104 -0,0110 -0,0116 -0,0112 -0,0020 -0,0013 -0,0039 -0,0039 0,0013 0,0016 0,0005 0,0007 

Pr 0,0010 0,0076 0,0020 0,0012 0,4675 0,4102 0,3800 0,2572 0,1140 0,0501 0,0258 0,0390 0,0810 0,0907 0,0356 0,0375 0,6070 0,7410 0,2246 0,2218 0,7181 0,6809 0,8639 0,8194 

N 59922 59922 59922 59922 8977 8977 8977 8977 57896 57896 57896 57896 8337 8337 8337 8337 8337 8337 8337 8337 8337 8337 8337 8337 

7 o 

menos 

años de 

educación 

Coef, 0,0115 0,0110 0,0110 0,0114 0,0125 0,0123 0,0130 0,0133 0,0024 0,0025 0,0060 0,0060 0,0079 0,0080 0,0115 0,0112 0,0082 0,0088 0,0100 0,0102 0,0078 0,0088 0,0095 0,0095 

Pr 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0092 0,0205 0,0017 0,0011 0,1715 0,2051 0,0159 0,0134 0,2176 0,2293 0,0756 0,0904 0,0260 0,0210 0,0068 0,0047 0,0227 0,0166 0,0202 0,0169 

N 74683 74683 74683 74683 9253 9253 9253 9253 75632 75632 75632 75632 8347 8347 8347 8347 8347 8347 8347 8347 8347 8347 8347 8347 

Fuente: elaboración propia en base a ECH, BPS, y SIIAS. 
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Anexo I. Asistencia, empleo y participación laboral por nivel educativo 

Gráfica I.1 Evolución de la tasa de asistencia niños de 0 a 3 años según nivel educativo de la 

atributaria. BPS y ECH 

 

Fuente: BPS-ECH  

 

Gráfica I.2. Evolución de la tasa de actividad y empleo según nivel educativo de la atributaria. 

ECH 

 

Fuente: ECH 
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