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TERCER SEMINARIO-TALLER 

LA JUVENTUD EN LA ARGENTINA: L Y LA MUJER JOVEN? 

14 al 18 de noviembre 

HORARIO:  830 a 1300  hrs. 

SEDE: Primera Escuela Privada de Psicología Social Dr. Enrique Pichón 

Riviere (24 de Noviembre 997 C.F. - T.e. 93-1907) 

LUNES 14/1 1  
30 00 8 - 9 Inauguración Auditorio - 

"ASPECTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS SOBRE MUJERES JOVENES" 

9 - 930(1) "MUJER JOVEN: ALGUNAS ESTAD1STICAS", Irene Castillo y Adria- 
na Postinghel - INDEC - 

930-10 (2) "LAS MUJERES JOVENES EN ARGENTINA", Mónica García y Adriana 
Rofman - Subsecretaría de la Mujer - 

10-1030(3) "TENTATIVAS DE LEGITIMACION DE MUJERES JOVENES ESTUDIANTES", Pa 

tricia Sorokin y Andrea Ratclife - Estudiantes de Ciencias de 

la Educación - 

10
30
-11(4) "MUJERES JOVENES DE SECTORES POPULARES URBANOS. UN TEMA A CONS- 

TRUIR. UNA APROXIMACION ETNOGRAFICA", Ana Wortman - Instituto 

de Sociología/ UBA - CONICET - 

11 - 11
30 

Receso 

11
30 

- 13
30 

Grupo de Discusión 

MARTES 15/11  

830 - 1100  Auditorio 

"ASPECTOS DE EDUCACION Y TRABAJO" 
. 830 

900 (5)"CARACTERISTICAS EDUCATIVAS Y LABORALES DE LA MUJER JOVEN EN 

EL MEDIO URBANO", Mariela Macri - Instituto de Sociología / 

Conicet 
.0 900 - 930(6)"FORMACION PROFESIONAL EN SALUD, ACCESO Y DESEMPEÑO LABORAL EN 

UN GRUPO DE MUJERES Y HOMBRES ,JOVENES", Directora: A. Camillo 

ni; Coordinación:tA. Teisaire; Coordinadores de Area: 
ki, T. Herrera, Bordoni, J. C. Jaitt; Asisten 

tes A. Climent y L. Kitzis - Secretaría Académica/ UBA - 
3 9 0- 1000  (7)"SITUACION DE LA MUJER JOVEN EN LA FACULTAD DE DERECHO", Andrea 

Laura Castrón - Estudiante - Becaria de la UBA - 
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900 
- 9

30
(18) "INICIACION FEMENINA, PROCESO DE GESTACION, ALUMBRAMIENTO, ABORTO E 

INFANTICIDIO ENTRE LOS MATACOS, TOBAS Y PILAGA", Anatilde Idoyaga 
Molina - Centro Argentino de Etnología Americana/ Conicet 

"SALUD EN MUJERES JOVENES Y EMERGENTES SOCIALES: MATERNIDAD ADOLESCENTE, VIOLEN-
CIA EN PAREJAS JOVENES, PRIVACION DE LA LIBERTAD" 

830 
900(17) "LA MATERNIDAD ADOLESCENTE EN SOLEDAD", Cecilia Luvecce - Subsecre 

taría de la Mujer - 

lo - 10
30 (8) "LA EDUCACION SEXUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA Y SU IMPLICANCIA EN LA 

FORMACION DE UNA NUEVA 'IDENTIDAD", L. Pauluzzi, L. Airaldi, M. Ka 
M. Kalil, E. Klotzman, C. de la Torre, P. Gascard y M. del C. 

Mari ni - Casa de la Mujer /Rosario - 

10
30 

11 (9) "MUJER JOVEN; EDUCACION Y TRABAJO: UNA JOVEN PROFESIONAL Y LAS MU-
JERES JOVENES DE SECTORES URBANOS-MARGINALES", Silvia Yannoulas 
- UBA/ UNLU/ CONICET/ FLACSO - 

AULA A DESIGNAR - PLENARIO PARALELO  

3 8  o_ 90o  
(10) "LAS MUJERES Y LA ELECCION DE PROFESION Y VIDA. GRADO DE LIBERTAD" 

Raquel L. de Lutzky - Ex-Jefa de Departamento de Orientación al 
Estudiante - UBA - 

900_ 930 
(.11) "LA MUJER JOVEN: ACCIONES PREVENTIVAS, PROMOCIONALES Y ASISTENCIA 

LEY: Liliana Mozzi,Gloria Vidal, Silvia Trigatti, Sonia Vindrolo 
- Dirección Pcial. de la Mujer y la Familia/ Sta: Fe- - 

94. 9
30
- 10 (12) "FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE LAS JOVENES PSICOLOGAS EGRESA-

DAS EN LA DECADA DEL '80", Evarmelina Dórola Rachel Kamkhami.  
Sandra Borakievich - Cátedra Introducción a los estudios de la 
Wujert Facultad de Psicología/ UBA - 

10 - 10
30
(13) "LA ESCUELA Y EL EMBARAZO ADOLESCENTE: UN LUGAR PARA LA PREVEN-

CION", Renata Frank de Verthelyi - Universidad de Belgrano - 

10
30
- 11 (14) "SUCESOS DEL CICLO VITAL Y PSICOPATOLOGIAS NO ESPECIFICAS EN ALUM 

NAS DE ENSEÑANZA MEDIA DE UNA ESCUELA PUBLICA", María Martina 
Casullo - Conicet - 

11 - 11
30 

Receso 

11
30 

- 1330 Grupos de Discusión 

MIERCOLES 16/11  

8
30 

- 11 Auditorio 

"TALLERES PARTICIPATIVOS" 

(15) "PROBLEMATICA DE LA MUJER JOVEN EN SU VIDA COTIDIANA Y LABORAL. A-
BORDAJE DE LAS DIFICULTADES", Silvia Schwerdfinger y Dolores de 
Cicco - Docentes de la Facultad de Psicología - 

AULA A DESIGNAR  

(16) "DIFICULTADES DE LA MUJER JOVEN EN SU INSERCION LABORAL", Adriana 
Climent de Nieto y Patricia Murro - Psicólogas - 

11 - 11
30 

Receso 

11
30 

- 13
30 

Grupos de Discusión 

JUEVES 17/11  

8
30 

- 11
15 

Auditorio 
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9
30 

- 10 (19) "STRESS - POSTRAUMATICO POR PRIVACION DE LA LIBERTAD EN MENORES 

JOVENES ADULTAS", Nna María Cabanillas y Mariano N. Castex -

Academia Nacional de Ciencias / Conicet - 

10 - 10
30 (20) "SITUACION DE VIOLENCIA EN PAREJAS JOVENES" , María Rosa Rivero 

- Dirección de la Mujer / Municipalidad de Avellaneda - 
30 15 

10 -11 (21) "CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA PROBLEMATICA ADOLESCENCIA 
Y MATERNIDAD".Audiovisual: Las niñas mamás, historia de María, 

Judith Graschinsky, Directora; Ana Pich y O. Espinosa, Asisten - 
tes; A..García y P. Isaac, Auxiliares - CEM/ Filial La Plata - 

11
15
- 11

30 
Receso 

11
30
- 13

30 
Grupos de Discusión 

VIERNES 18/1 1  

8
30 - 11 Auditorio 

"PARTICIPACION, SALUD Y SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES Y MUJERES JOVENES" 

8
30 

- 9 (22) "OBSTACULOS A LA PARTICIPACION EN EL MUNDO PUBLICO DE ADOLESCEN- 
TES Y MUJERES JOVENES DE SECTORES POPULARES", Graciela Di Marco, 
Bernardo Gigliotti, Alicia Zelicman, Graciela Colombo - Convenio 
Marco Fundación Convivir, Comisión Nacional de Control del Nar- 
cotráfico y Abuso de Drogas/ Conicet - 

9 - 9
30 

(23) "HACIA UNA DEFINICION PARTICIPATIVA EN SALUD: EL EMBARAZO ADOLES- 
CENTE EN SECTORES DEL CONURBANO BONAERENSE", Daniel Frankel, A. 
M, Ajuriagogeascoa y Alicia Martino - Equipo de Investigación y 
Acción Preventiva - 

9
30 

- 10 (24) "LA CONSTRUCCION DE LA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENTE DE SECTORES 
POPULARES", Direccíón:Gloria Bonder; investigadores:Marta Pesenti 
y Silvia Forlerer - CEM 

10 - 10
45
(25) "CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ATENDIDA POR EL CENTRO ECUMÉNI-

CO DE ACCION SOCIAL". Audiovisual: Sola en Buenos Aires, Lilian 
Clot, Diana Golluscio y Zulema Palma - CEAS - 

10
45 

- 11 Receso 

11 - 12
30 

PANEL: "EL PROTAGONISMO DE LAS JOVENES" 

12
30
- 13

30 
Grupos de Discusión 

13
30
- 14

30 
Refrigerio 

14
30
- 15

30 
Plenario General. 
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MUJER JOVEN: ALGUNAS ESTADISTICAS
  

La información que a continuación 
se presenta ha sido extraída 

de un documento (en elaboración) q
ue se está produciendo en el 

Departamento de Sistematización e 
Integración del INDEC. Dicho 

documento forma parte de un progra
ma más amplio cuyo objetivo 

es la implementación de un Sistema
 Integrado de Estadísticas 

sobre la Mujer. Para ello se está 
analizando la situación de 

las mujeres en la Argentina a part
ir de un abordaje integral 

en distintas áreas de interés soci
al. 

El Sistema de Estadísticas Sociale
s y Demográficas (SESD), ela-

borado por las Naciones Unidas apa
rece como el modelo metodo-

lógico más adecuado para esta tare
a, ya que permite abordar la 

información desde un marco compren
sivo e integrador. 

En este marco, el proceso de recol
ección de datos se convierte en 

un proceso de concientización soc
ial. Ordenar la información 

existente e incorporar la nueva in
formación que resulte necesaria, 

permitirá comparar el comportamien
to del género a través del tiempo.

 

El objetivo de este esfuerzo es lo
grar la presencia efectiva de 

la mujer en las estadísticas ofici
ales con carácter permanente. 

Ello permitirá, lógicamente, conta
r con información esencial y 

objetiva que es imprescindible-par
a diseñar y/o ajustar políticas 

y programas de carácter global esp
ecíficamente orientados a la 

problemática femenina. La iniciat
iva que reseñamos pretende 

desarrollar una metodología capaz 
de contribuir decisivamente a 

1 2 'p1_5cción del sistema en to
da la Argentina. 

Considerar la problemática de la m
ujer en el campo de la esta-

dística sólo es posible reconocien
do previamente las especifi-

cidades del género. 

Ello implica por un lado referirse
 a la propia sustantividad 

del problema que va más allá de si
stemas, regímenes políticos 

y hasta clases sociales, y por el 
otro, a un nuevo ordenamiento 

en la dinámica de pensar. 

En el contexto actual el "ser muje
r" ha sido pensado y concebido 

por hombres a partir del concepto 
de ser humano como proyección 

del modelo masculino, trayendo com
o consecuencia la inexistencia 

de datos sobre la presencia de las
 mujeres en diversos niveles 

(históricos, sociales, políticos).
 

Sin una revisión crítica de los co
nceptos a través de los cuales 

la estadística habla de las mujere
s será imposible la comprensión 

del comportamiento del género. 

(-2,
) Sr. Alejandro Rupnik (Coord, del

 Proyecto), Lic. Irene Castillo 

y Adriana Postinghel - INDEC - H. 
Yrigoyen 250 Piso 12 - Of. 1535 

(1345) CAPITAL FEDERAL 
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La configuración del género sexual femenino como género devaluado 
y desjerarquizado en nuestra cultura, salvo en aquellas represen-
taciones sociales que glorifican la imagen de la mujer madre, 
constituyen imposiciones derivadas de la cultura patriarcal y con 
consecuencias negativas para el desempeño de potencialidades feme-
ninas. 

Esto nos remite a la revisión del conocimiento existente sobre 
las mujeres en todo el discurso científico y los criterios de 
objetividad utilizados en él. 

En la Argentina, las mujeres constituyen el 50,8% del total de 
población, (cifras que arroja el último Censo Nacional de Población 
y Vivienda (1980). 

Son protagonistas de una sociedad heterogénea y cambiante, lo 
cual nos compromete a revisr y repensar con espíritu crítico la 
naturaleza e idoneidad de la forma de reunir y organizar las 
estadísticas que sobre ellas nos informen. 

sido de nuestro interés considerar el caso de la mujer joven 
dada la multiplicidad de situaciones que debe enfrentar como 
grupo; situaciones estas en su mayoría desfavorables. 

Las Naciones Unidas definen a las jóvenes como las personas com-
prendidas entre los 15 y 24 años de edad. En nuestro país las 
jóvenes representan el 16,1% de la población (Censo 1980). 

Si bien la juventud es una etapa biológica, es también una posición 
social. En este caso las mujeres jóvenes constituyen un grupo 
con características específicas. 

Nos interesa destacar fundamentalmente que las características 
más relevantes de este grupo son: 

1 - Hay un 3,7% de jefas de hogar que son jóvenes. 
La dependencia económica que soportan es mucho mayor 
a la de los jefes varones de la misma edad. Por cada 
100 jefas mujeres de entre 14 y 24 años de edad hay 
212 inactivos, cifra que es un 63,2% mayor que para 
los jefes varones. 

2 - El crecimiento de la participación femenina en el 
sistemE educativo es mucho más significativo que el 
de los varones. 
En lo que respecta específicamente a alfabetización, 
la proporción de mujeres jóvenes analfabetas es, en 
1980, inferior a la de los varones. 
Por otra parte, su participación en los niveles 
secundario y terciario entre la población que ya no 
asiste, aventaja ampliamente la de los varones. 
En la universidad, mientras en 1963 las mujeres con-
formaban sólo el 33,0% de los egresados, en 1979 
llegan ya al 44,4%. 
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3 - Entre las muje
res económicamente

 activas, aquellas
 

que son considerad
as pobres según in

dicadores utili-

zados en el inform
e "La Pobreza en l

a Argentina", 

Estudios 1, INDEC,
 sufren una doble 

discriminación. 

A su desventajosa 
situación de pobre

s se suma la 

discriminación sex
ual que relega a l

a mayor parte de 

las mujeres a ocup
aciones escasament

e retribuidas. 

Por otra parte, se
 verifica, que alt

os porcentajes 

de éstas jóvenes t
rabajan en condici

ones de despro-

tección laboral. 

4 - Han disminuido
 las defunciones d

e mujeres en gener
al. 

Sin embargo, entre
 las defunciones c

ausadas por la 

maternidad, han au
mentado las muerte

s por aborto en 

relación a las ot
ras causas de mor

talidad. Esto afe
cta 

particularmente a
 las mujeres jóve

nes. Entre ellas,
 

por otra parte, h
a aumentado el nú

mero de nacidos 

VOS vi 
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POBLACION 

En el cuadro que presentamos a continuación se puede ob
servar 

el total de mujeres existentes en el país en los tres ú
ltimos 

censos, la cantidad de mujeres entre 15 y 24 años y qué
 por-

centaje representaban sobre el total de la población fe
menina. 

1960 1970 1980 

Total mujeres 10.004.642 100,0 11.773.050 100,0 14.191.463 100,0 

15 - 19 851.786 8,5 1.039.850 8,8 1.167.647 8,2 

20 - 24 775.990 7,8 980.550 8,3 1.124.347 7,9 

Conocemos también la distribución espacial de dicha pob
lación 

en el año 1980. 

Total Urbana Rural 

Total mujeres 14.191.463 100 11.978.954 84,4 2.212.509 15,6 

15 - 19 1.167.647 100 976.996 83,7 190.651 16,3 

20 - 24 1.124.347 100 956.003 85,0 168.344 15,0 

Sabemos que los índices de feminidad han ido modificánd
ose a 

través del tiempo. 

1960 1970 1980 

Total 100,0 101,3 103,2 

mujeres 

15 - 19 102,1 98,2 99,4 

20 - 24 102,8 101,1 102,2 

 

Mientras en 1960 había 100 mujeres por cada 100 hombres
, en 1980 

encontramos 103,2 mujeres por cada 100 hombres. 
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Sin embargo, para los grupos etarios que se
 están analizando 

específicamente, el comportamiento del índi
ce es diferente. 

Entre 1960 y 1970 disminuye la cantidad de 
mujeres por cada 100 

hombres y, si bien entre 1970 y 1980 vuelve
 a crecer, no supera 

las cifras correspondientes a 1960. 

El censo de 1980 permite estimar dicho indi
ce para zonas urbana 

y rural. 

Total Urbana Rural 

Total 103,2 106,8 87,0 

Mujeres 

15 - 19 99,4 103,8 81,8 

20 - 24 102,2 105,2 88,1 

Se observa claramente que en la zona rural 
hay menor cantidad de 

mujeres por hombre 

Sería interesante conocer las causas que or
iginan este desequi-

librio. 

Al analizar la evolución del estado civil d
e las mujeres jóvenes 

entre 1960 y 1980 se observa que entre las 
solteras de 14 a 24 

años, la participación ha decrecido. Mient
ras en 1960 el 91,8% 

de las jóvenes de 14 a 19 años eran soltera
s, en 1980, lo son el 

89,7%. 

Entre las de 20 a 24 años este porcentaje p
asa de 55,6% en 1960 

a 51,9% en 1980. 

Entre las casadas, la participación aumenta
 para las jóvenes de 

14 a 19 años. 

De 6,4% en 1960 pasa a 6,8% en 1980. Sin e
mbargo, para las de 

20 a 24 años, ésta participación decrece pa
sando de ser 39,0% 

a 38,2 % en 1980. 

Las principales modificaciones se observan 
entre las unidas de 

hecho. 

Su participación aumenta sensiblemente en
tre 1960 y 1980. Entre 

las mujeres de 14 a 19 años, los porcentaj
es van del 1,7% en 

1960 al 3,2% en 1980. Esto significa un cr
ecimiento del 88%. 

Entre las de 20 a 24, el crecimiento es del
 72%. De 5,0% pasan a 

8,6%. 

No se registran variaciones importantes ent
re las viudas y entre 

las separadas y divorciadas; hay un leve cr
ecimiento en ambos 

grupos de edad. 
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Trnm Solier»Casada 
Unión 

de 
Hecho 

Viuda 
Separada 
6 divor- 

ciada 
TOTAL SolteraCasada 

Unión 
de 

Hecho 
Vii'da 

Separada 
6 divor- 
ciada 

TOTAL Soltera 
Unión 

de 
Hecho ____ 

Viuda 
Separada 
á dlvor- 

ciada 

II 
TnTAL 

114 

12 - 14 

- 19 

- 24 

25 - 29 

II

- 34 

- 39 

41) - 44 

II

- 49 

- 54 

55 - 59 

II -61 - 69 

70 - 74 

S y más 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

35,3 

99,1 

99,5 

91,8 

55,6 

28,3 

18,2 

14,8 

13,9 

13,4 

13,3 

13,5 

14,1 

14,2 

14,7 

15,3 

51,8 

0,6 

0,4 

6,4 

39,0 

64,8 

74,0 

76,6 

75,3 

73,1 

68,5 

62,0 

53,8 

44,7 

35,1 

23,8 

4,1 

0,2 

0,1 

1,7 

5,0 

5,8 

5,9 

5,6 

5,5 

5,0 

4,3 

3,7 

2,8 

2,3 

1,8 

1,5 

8,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2 

0,5 

1,0 

2,0 

4,0 

7,2 

12,5 

19,6 

28,3 

38,0 

47,8 

59,2 

111

100,0 

0.7 

0.0 

0.0 

0,1 

0,3 

0,6 

0,9 

1 0 

1,2 

1,3 

1,3 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,1 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

33,4 

98,9 

99,6 

90,8 

56,0 

27,4 

16,2 

12.8 

11,6 

11,0 

12,0 

12,5 

12,7 

13,1 

12,1 

12.6 

40 ,7 

0,6 

0.2 

6,5 

36,8 

62,8 

72,? 

73,9 

74,2 

72,7 

67,0 

61,0 

53,9 

42,4 

34,3 

20,1 

5,2 

0,4 

0,1 

2 5 

6,0 

7.8 

8,2 

8,0 

7,0 

5.7 

5,4 

4,5 

3,7 

3,0 

2,3 

1,7 

9,7 

0,0 

0,0 

0,1 

0,2 

0,5 

1,2 

2,3 

3,9 

7,2 

12,4 

19,n 

27,5 

39,8 

49,9 

64,7 

1,9 

0,0 

0,0 

0,1 

0,9 

1,5 

2,3 

3,1 

3,3 

3,4 

3,2 

3,0 

2,2 

1,7 

1,4 

0,8 

100,0 

- 

- 

100,0 

100,0 

100,11 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

28,1 

-  

- 
89,7 

51,9 

24,6 

14,9 

11,7 

10,4 

9,9 

10,2 

11,0 

11,5 

12,0 

12,2 

12,8 

51,6 

- 

6,8 

38,2 

63,1 

71,6 

72,9 

72,8 

71,4 

68,1 

62,4 

54,0 

44,7 

33,2 

18,2 

6,7 

3,2 

8,6 

9,4 

9,4 

9,6 

8,8 

7,6 

6,2 

5,1 

4,4 

3,6 

2,8 

2,0 

11,0 

_ 

0,0 

0,2 

0,S 

0,9 

1,9 

3,7 

6,6 

11,2 

17,9 

27,2 

37,5 

50,3 

66,3 

2,o 

- 
0,2 

1,1 

2,4 

3,2 

3,9 

4,3 

4,5 

4,2 

3,6 

2,9 

2,2 

1,6 

0,8 

I

ta: Para 1960" 1970 fueron eliminadas las categorías edad desconocida y estado civil sin especificar. 

ente: Censos Nacionales. 

1 
1 

En el país había, en 1980, 1.361.782 jefas de hogar que represen-

taban el 19,2% de los jefes de hogar. De ellas, 50.277 tenían 

entre 14 y 24 años; es decir que el 3,7% de ellas eran jóvenes. 

JEFES DE HOGAR POR CONDICION DE ACTIVIDAD SEGUN SEXO Y 

GRUPOS DE HOGAR- AÑO 1980 

Sexo Total jefes Jefes activos Jefes no activos 

Total de País 7.103.853 5.008.676 2.095.177 

Varones 5.742.071 4.594.475 1.147.596 

Hasta 24 años 231.695 211.298 20.397 
25 a 64 4.717.692 4.232.472 485.220 
65 y + 792.684 150.705 641.979 

Mbjeres 1.361.782 414.201 917.581 
Hasta 24 años 50.277 21.755 28.522 

25 a 64 888.465 374.655 513.810 
65 y + 423.040 17.791 405.249 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 





1 

1 

7 

Su participación entre las jefas activas es algo superior a la 
que presentan entre las jefas inactivas. 5,3% versus 3,0%. 

Al analizar su distribución entre activas y no activas se observa 
que, tanto para el total como para los distintos tramos de edad, 
los porcentajes mayores corresponden a las jefas inactivas. 
Cuando se trata de las jefas jóvenes, 43,3% de ellas son activas 
y 56,7% inactivas. 

JEFES DE HOGAR POR CONDICION DE ACTIVIDAD SEGUN SEXO Y 
GRUPOS DE EDAD- AÑO 1980 

Total jefes Jefes activos Jefes no activos 

Total del país 100 100 100 

Varones 80,8 100 91,7 100 54,8 100 
Hasta 24 años 4,0 4,6 1,8 
25 a 64 82,2 91,1 42,3 
65 y + 13,8 3,3 55,9 

Mujeres 19,2 100 8,3 100 45,2 100 
Hasta 24 años 3,7 5,3 3,0 
25 a 64 65,2 90,4 54,2 
65 y + 31,1 4,3 42,8 

JEFES DE HOGAR POR CONDICION DE ACTIVIDAD SEGUN SEXO Y 
GRUPOS DE EDAD - AÑO 1980 

Total jefes Jefes activos Jefes no activos 

Total del país 100 70,5 29,5 

Varones 100 80,0 20,0 
Hasta 24 años 100 91,2 8,8 
25 a 64 100 90,0 10,0 
65 y + 100 19,0 81,0 

Mujeres 100 30,4 69,6 
Hasta 24 años 100 43,3 56,7 
25 a 64 100 42,2 57,8 

65 y + 100 4,2 95,8 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
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1 . 
Por ultimo, analizando la distribución de la población femenina 
joven tanto de mujeres con necesidades básicas insatisfechas 

I 

como de las que, entre ellas, son jefas de hogar, es necesario 
destacar el hecho de que entre las mujeres pobres el 44,7% de 
ellas son jóvenes. Este porcentaje resulta todavía más llamativo 

1 
en la zona rural donde agrupa el 48,4% de las mismas. 

Es decir que, entre las mujeres pobres que habitan en zona rural, 

1 
casi la mitad de ellas son jóvenes. 

TOTAL DE MUJERES CON NBI POR ZONA URBANO-RURAL SEGUN 
RELACION DE PARENTESCO Y GRUPOS DE EDAD 

(Cifras absolutas) 

Total % Urbano % Rural % 

Mujeres NBI 363.978 100,0 304.063 83,5 59.915 16,5 

14 - 24 162.865 100,0 133.844 82,2 29.021 17,8 

83.396 100,0 70.414 84,4 12.982 15,6 
Mujeres NBI 

14 - 24 6.073 100,0 5.329 87,7 744 12,3 

1 Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población 
y Vivienda - Año 1980. 

1 

TOTAL DE MUJERES CON NBI POR ZONA URBANO-RURAL SEGUN 
RELACION DE PARENTESCO Y GRUPOS DE EDAD 

(En porcentajes) 

U 

Total Urbana Rural 

Mujeres NBI 100,0 100,0 100,0 

14 - 24 44,7 44,0 48,4 

Jefas Mujeres NBI 100,0 100,0 100,0 

14 - 24 7,3 7,6 5,7 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de 
Población y Vivienda - Año 1980. 

1 

1 

I Jefas 

1 
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La información proporcionada por los censos permite saber que 

para 1980 se registró un aumento sustancial del número de 

nacimientos anuales que se reflejó en tasas de natalidad y de 

fecundidad por primera vez crecientes desde mediados de siglo. 

Para precisar este aumento de la fecundidad es útil observarlo 

según grupos de edad de las mujeres. 

TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR EDAD 

I Tasas U 

Edad 1960 1970 1980 Incremento (%) 
1960-1970 1970-1980 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

- 19 
- 24 
- 29 
- 34 
- 39 
- 44 
- 49 

56 
162 
166 
118 
68 
28 
5 

76 
147 
160 
112 
54 
25 
5 

152 
175 
134 
83 
33 
11 

57 - + 35,7 
- 9,3 
- 3,6 
- 5,1 
- 20,6 
- 10,7 

O 

25,0 
+ 3,4 
+ 9,4 
+ 19,6  
+ 53,7 
+ 32,0 

+ 120,0 

1960, 1970: "La Población de Argentina", INDEC, 1975, págs. 55, 

1980: Cuadro F6 del Censo. 

Se aprecia que entre 1960 y 1970 la fecundidad se había reducido 

en todos los grupos de edad, excepto en el de 15 a 19. A la in-

versa, entre 1970 Y 1980, aumentó en todas las edades excepto 

nuevamente en el de 15 a 19, lo que podría estar representando 

el seguimiento de un patrón más adecuado de reproducción. 

Las mujeres de 15 a 19 años han tenido en 1980, mayor número de 

hijos que en 1960 y menor número que en 1970. Las de 20 a 24 años 

han tenido, en 1980, menor número de hijos que en 1960 pero mayor 

número que en 1970. 

El Censo de 1980 proporciona información sobre jefes de hogar por 

sexo que nos ha permmitido estimar tasas de dependencia económica 

para diferentes grupos de edades. 

Nos interesa conocer cuántos jefes activos existen por cada 100 

personas inactivas. Entre los inactivos se incluye a los menores 

de 14 años en el supuesto de que no trabajan. Esto no considera, 

evidentemente, la existencia de trabajo precoz. 
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Varones Mujeres 

Total jefes 56,4 52,6 

Jefes hasta 24 aÑOS 74,5 47,0 

Jefes de 25 a 64 años 58,8 59,0 

Jefes de 65 y + años 35,3 36,9 

Para el total de jefaturas vemos que mientras entre los varones 
hay 56,4 activos por cada 100 inactivos, entre las mujeres esta 
cifra es menor. Esto significa que las jefas mujeres soportan 
una mayor cantidad de población dependiente. 

Analizadas por grupos etarios salta a la vista que entre los 
jefes de hasta 24 años, la situación de las mujeres es mucho 
más desventajosa que la de los hombres. Mientras entre estos 
últimos hay 74,5 que trabajan por cada 100, entre las mujeres 
hay sólo 47. 

Esto equivale a decir que mientras por cada 100 jefes varones 

que trabajan hay 134 inactivos, por cada 100 jefas mujeres ac-
tivas hay 212 inactivos. La carga es un 63,2% mayor. 
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EDUCACION 

El acceso de la población femenina a 
la educación ha experi-

mentado cambios importantes en los úl
timos años. La mujer joven 

argentina presenta un considerable au
mento en sus tasas de esco-

larización, creciendo su participació
n en el sistema educativo 

en forma mucho más significativa que 
la de los varones. 

1744. DE E.SCO LAVA ZÁC ION 

AÑOS 1 9 7 0 1 9 8 0 

GRUPOS F 
DE EDAD • MUJER VARON MUJER VARON 

5 - 9 74,6 73,4 85,5 85,0 

10 - 14 81,0 83,6 88,9 89,6 

15 - 19 35,1 36,2 43,1 40,4 

20 - 24 10,9 13,6 13,8 14,2 

25 - 29 3.7 5.9 5.2 6,5 

30 - 34 1,9 2,8 2,4 2,9 

35 - 39 1.7 2,0 1,8 2,0 

40 - 44 1,4 1,3 1,5 T,6 

45 - 49 1.0 1,3 1,1 1,1 

50 - 54 1,1 1,0 1.0 1,1 

SS - 59 U,8 0,9 1,0 1,0 

60 •- 64 0,8 0,8 1,0 1,0 

65 y más 0,8 0,8 1,1 1,2 

El analfabetismo como ha sido tradici
onal a través del tiempo 

y aún sigue siéndolo en nuestros días
, es mayor para las mujeres 

que para los hombres. 

1 
1 
1 

1 
1 
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PORCENTUAL DE ANALFABETISMO POR SEXO 
AÑOS 1914, 1947, 1960, 1970, 1980 

AÑOS 
Sexo 

1914 1947 1960 1970 1980 

Femenino 

Masculino 

40,7 

32,1 

15,2 

12,1 

9,5 

7,4 

8,3 

6,3 

6,0 

5,5 

Sin embargo, la presencia de analfabetos es propia de la población mayor de 34 años, encontrándose los jóvenes en una situación mucho más favorable. Entre los 15 y los 24 años las mujeres aventajan notoriamente a los varones en su alfabetización. 

ncr dr:ad res ,dencia 
urbana G tura; el 1280 

100, ctr:3,1 le •n):`,...:4 -:.% • 0 wird.; y n- all 

MUJEP.E5 

TOTAL 5,5 6,C " 
3.7  le •'!; 25 

20-24 3.5 a0 23-15- 4,2 
4,2 4,5 25-:9 5,1 5,3 

4 9-.14 
5.4 

45-4? 5,5 6,3 50-14 6C 7 : 15.:9 
S 4 

3,4 1r..• v .11t: 11 5 149 

3.5 4.5 
14.2 15,1 

En cuanto a la población que ya no asiste, según el nivel de enseñanza alcanzado, es importantísima la cantidad de mujeres entre 15 y 24 años que cursaron secundaria y terciaria aventajando ampliamente a los varones. 
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POBLACION OUE YA NO ASISTE, SEGUN  

ALC4NZADO, PO: SEXO Y EDAD (PERSOV.S DE 15 Af''OS O MAS)  

(CIFRAS RELATIVAS) 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

',ARO\ES ',111,TERES 1111E17-:ES 1,7;,.P.ON-r--  S 1.11,J DI-ES 

13-14 47.18 52.82 

15-19 51.98 48.02 43.64 - 56.35 100,00 

20-24 51.47 48.53 43.51 56.49 23.99 76.01' 

25-29 51.17 45.83 41.51 58.49 39.93 .60.07 

30-49 45.94 51.06 41.08 58.Q2 54.33 45.67 

50y + 44.12 55.88 43.20 56.30 56.16 33.84 

TOTAL 48.21 51,79 42.16 57.84 51.92 48.08 

FUENTE: Elaboración propia en base a los Censos de Población de 1960 y 1980. 

Analizando las diversas modalidades se visualizan cambios produci-
dos a través del tiempo en cuanto a las mismas que van acompañados 
por un considerable aumento en las matriculaciones. 

En 1970 la prolongación en los años de estudio de la carrera de 
magisterio trajo como consecuencia un traspaso de poblacion a las 
modalidades ciclo básico, bachillerato y comercial. 

La asistencia a escuelas profesionales que representaba una opción 
tradicional, ya que reforzaba los roles clásicos de ama de casa, 
comienza a decrecer en importancia a partir del año 1950, desa-
pareciendo conjuntamente con el profesorado en economía doméstica 
en los años 1970. Concomitantemente aumenta la presencia de 
alumnas en la modalidad técnica, pasando del 1% en sus comienzos 
al 9,5% en 1984. 
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1 
AÑOS 

Sexo 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

1 
1 

F.UoLuz.,1011 DE. L6. tih-rricut.A. tal u,. CznIN 

Pog ti o ()AL I DAD, ze:tr-ICatoUts-Dos 

1 
Torii 
Mujcrús 
Matri- 

cuJada:, 

Ciclo Iti- 
%leo ha- 

rhillera-
to 

Comrcial Técnica ALIrope- 
cuaria 

Asisten- 
cial 

Varias 

70 419.a5M ',.:46.91: 147.316 
a111••••••••• 

4.128 - 789 -  3.703 [3.5,q: 

100,0 58,9 35,2 1,0 0,2 0,9 0,f; 

183 704.577 382.721 283.978 70.628 5.717 3.731 6.221 

100,0 50,1 37,1 9,2 e7 0,5 0,8 .  

184 812.711 40.3.01S 3(14.001' 77 .1 hl: 6.274 3.784 51,3 

109,(1 50,0 95 0,8 0,5 0,0 

186 951.927 1.3.670 354.576 82:19S 7  950 4.055 3.25n 

160,0 50,8 "ti7,2 8,6 0,8 0,4 0,3 

Artísticl 

12.hRS ' 
3,0 

12.0$1 

1,6 

14.155 

1,8 

16.222 

Í 1,7 

write: Elabordcie'n rl base u infunlla.:ión del Ministerio de Educaci.5n y Jnstici 
. 

bepaitlito de nuadítica ée Eductici6n (vario:3 númetas). 

Para completar este panorama acerca de la situación de la mujer 

argentina en el aspecto educativo es necesario fijar nuestra 

atención en el número de ellas que egresan de la universidad a 

través del tiempo. A pesar de que los hombres egresan en forma 

mucho más significativa la brecha entre ambos sexos se va acor-

tando. 

En 1963 las mujeres constituían algo menos de la mitad de los 

egresados respecto de los hombres pasando en 1979 a ser casi 

un 80% de los mismos. 

PORCENTAJE DE EGRESADOS DEL NIVEL UNIVERSITARIO POR 

SEXO - AÑOS 1963 a 1979 

Masculino 

Femenino 33,0 36,4 40,2 38,9 37,4 35,4 

TOTAL 100,0 100;0 100,0 100,0 100,0 100,0 

67,0 63,6 59,8 61,1 62,6 64,6 63,8 

15 

1 

1 
1 
1 

1 

36,2 

100,0 
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Sexo 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Masculino 60,.5 59,7 59,6 59,2 64,6 56,1 55,9 55,6 

Femenino 39,5 40,3 40,4 40,8 35,4 43,9 44,1 44,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

En relación al tipo de carreras elegidas por las mujeres pre-

sentan los mayores porcentajes Derecho, Ciencias Políticas 

y Diplomacia 20,3%, otras Ciencias Humanas 12,6% y Administración 

y Organización y Ciencias Económicas 10,0%, avanzando conside-

rablemente en Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura, Ciencias 

Agrónomas y Veterinaria, Ingeniería, Agronomía y Veterinaria. 

Es importante realizar conjuntamente con el análisis de los datos 

referidos a la educación de las mujeres algunas reflexiones. 

Las mujeres jóvenes requieren de una formación y una educación 

autónoma que les permita lograr un crecimienbto integral con la 

consiguiente participación democrática en la sociedad en que les 

toca vivir. 

Ya hemos remarcado suficientemente la creciente incorporación 

de las mujeres a la educación/ pero junto con ella,existen diversas 

cuestiones sobre las cuales es necesario discutir..  

Su presencia mayoritaria especialmente en la enseñanza media 

y superior no ha significado el acceso a mejores remuneraciones. 

Continúa existiendo la discriminación aún para las mujeres más 

educadas. 

En aquellas profesiones que van perdiendo prestigio y son aban-

donadas por los hombres van apareciendo gradualmente las mujeres 

Los textos escolares refuerzan también la discriminación, tanto 

por sus contenidos como por las imágenes que transmiten, corres-

pondiendo estas casi siempre a patrones clásicos y esterotipados 

acerca de "lo femenino" y "lo masculino". 

Además de los contenidos de la educación y de los textos utili-

zados es importante analizar la formulación de los educadores, 

llevada a cabo en ese nismo marco y con pocas oportunidades de 

información crítica acerca de su intervención en la transmisión 

de valores sexistas. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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OCUPACION 

Información proporcionada por los tres últimos censos nos permite 

observar que entre las mujeres la participación económica ha 

aumentado notablemente entre 1960 y 1970 para mantenerse en el 

mismo nivel en 1980. 

POBLACION FEMENINA DE 14 AÑOS Y MAS ECONOMICAMENTE ACTIVA 

(en miles de personas) 

Total mujeres Mujeres activas 

1960 7.147 1.661 23,2 

1970 8.607 2.283 26,5 

1980 10.229 2.756 26,9 

En relación a la población total, en 1960, sólo el 22% de esa 

población era femenina; en 1970 el 25% y en 1980 el 27% del total. 

Sin embargo, al analizar la tasa de actividad por edad se observa 

la disminución de la participación de la población joven en la 

actividad económica. 

Mientras en 1960, la tasa de actividad de las jóvenes de 14 a 19 

años era de 32 %, en 1980 ésta había descendido a 25%. 

En el grupo de las de 20 a 24 años, se observa un creci-

miento entre 1960 y 1970, pero una nueva caída de 1970 a 1980. 

Al analizar la distribución de esta población femenina entre los 

diferentes grupos de ocupación en 1980 tenemos que hay 2.739.487 

mujeres activas, de las cuales 363.978 (13,3%) son consideradas 

pobres,.esto es, con necesidades básicas insatisfechas. De ellas, 

83.396, o sea el 22,9%, son jefas de hogar pobres. 

En el cuadro que sigue se puede observar la distribución entre 

los diferentes grupos de ocupación tanto del total de las mujeres 

como de aquellas que son pobres y de las que, además, son jefas 

de hogar. 

En el total de mujeres, la participación en los principales grupos, 

en orden decreciente es la siguiente: empleadas, servicio domés-

tico, trabajadoras especializadas, vendedoras y docentes. 

Sin embargo, al analizar la participación de las jóvenes de 14 a 

19 años, el primer lugar lo ocupa el servicio doméstico seguido 

por trabajadoras especializadas, empleadas y vendedoras. 





M
E

I 
M

IS
 M

I 
=

I 
R

IR
 

M
I 
M

il
 M

i 
R

IP
 

=
I 

R
IN

 
.1

1
 

I
O
I
A
L
 
D
E
 
M
U
J
E
R
E
S
 
E
C
O
N
O
M
I
C
A
M
E
N
T
E
 
A
C
T
I
V
A
S
 
D
E
 
1
4
 
A
Ñ
O
S
 
Y
 
M
A
S
 
P
O
R
 
G
R
U
P
O
 
D
E
 
O
C
U
P
A
C
I
O
N
 
S
E
G
U
N
 

C
O
N
D
I
C
I
O
N
 
N
B
I
,
 
R
E
L
A
C
I
O
N
 
D
E
 
P
A
R
E
N
T
E
S
C
O
 
Y
 
G
R
U
P
O
S
 
D
E
 
E
D
A
D
 

(
e
n
 
p
o
r
c
e
n
t
a
j
e
s
)
 

TO
TA

L 
1 

2 
3 

4 
I 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 

TO
TA

L 
M

U
JE

R
ES

 
10

0 
2,

8 
0

,2
 

1
1

,1
 

0,
8 

4
,8

 
2

1
,1

 
1
3
,3

 
1
6
,5

 
4

,8
 

20
,7

 
4
,0

 

14
 

- 
19

 
10

0 
0
,1

 
0

,0
 

1
,2

 
0

,1
 

17
,5

 
15

,2
 

18
,7

 
4
,6

 
3
7
,1

 
4
,4

 

20
 

- 
24

 
10

0 
1
,1

 
0

,1
 

8
,1

 
0
,4

 
3
,8

 
3
4
,0

 
13

,4
 

1
4
,5

 
2,

9 
1
8
,2

 
3
,6

 

25
 

- 
34

 
10

0 
5
,3

 
0
,2

 
15

,2
 

0
,8

 
5
,1

 
24

,2
 

11
,8

 
1
4
,0

 
3

,9
 

1
6
,0

 
3
,6

 

35
 

- 
44

 
10

0 
3
,5

 
0

,3
 

1
6

,9
 

1
,0

 
5

,7
 

16
,7

 
1
2
,5

 
16

,2
 

5
,7

 
1
8
,0

 
3
,
7
 

45
 

y 
m

ás
 

10
0 

1
,
8
 

0
,3

 
8,

7 
1
,1

 
6
,3

 
13

,7
 

14
,6

 
19

,9
 

6
,6

 
21

,9
 

5
,0

 

T
O

T
A

L
 M

U
J.

C
/N

B
I 

10
0 

2
,2

 
0
,3

 
2,

7 
7
,6

 
8
,6

 
20

,2
 

8,
4 

4
4
,0

 
6

,1
 

14
 

- 
19

 
10

0 
0
,2

 
0
,1

 
0

,9
 

5
,8

 
10

,7
 

2
2

,1
 

7,
5 

47
,4

 
5
,4

 
'o

 

20
 

- 
24

 
10

0 
1
,6

 
0
,3

 
2,

7 
1
2
,3

 
10

,4
 

21
,9

 
6
,9

 
3
8
,6

 
5

,6
 

25
 

- 
34

 
10

0 
3,

4 
0
,4

 
3
,6

 
8
,8

 
7
,6

 
19

,5
 

8,
7 

4
1
,9

 
6
,1

 

35
 

- 
44

 
10

0 
4
,2

 
0
,4

 
3
,6

 
5

,7
 

6
,4

 
18

,2
 

10
,2

 
4
4
,9

 
6
,3

 

45
 y

 m
ás

 
10

0 
1
,8

 
0
,4

 
3
,2

 
4
,4

 
6
,4

 
1
7
,6

 
9
,7

 
4
8
.4

 
8
,
2
 

TO
TA

L 
M

U
J.

JE
F

E
 

10
0 

1
,0

 
0
,4

 
2,

7 
4
,7

 
5
,3

 
20

,6
 

1
0
,1

 
5
1
,1

 
4
,
2
 

C
/N

B
I 14
 

- 
19

 
10

0 
0
,3

 
0
,1

 
0
,4

 
1
0
,2

 
7
,4

 
17

,8
 

9
,3

 
51

,8
 

2
,7

 

20
 

- 
24

 
10

0 
2
,3

 
0

,3
 

2,
4 

1
0
,9

 
6
,5

 
1

8
,8

 
8,

8 
4
6
,3

 
3

,7
 

25
 

- 
34

 
10

0 
1
,5

 
0
,2

 
3
,5

 
6

,2
 

6
,0

 
20

,2
 

10
,3

 
4

8
,2

 
4
,0

 

35
 

- 
44

 
10

0 
1
,2

 
0
,5

 
3
,0

 
4
,4

 
4

,9
 

20
,5

 
10

,3
 

51
,5

 
3
,6

 

45
 

y 
m

ás
 

10
0 

0
,4

 
0
,4

 
2
,1

 
2

,8
 

5
,0

 
21

,2
 

9
,9

 
5

3
,3

 
4
,
8
 

F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
ó
n
 
p
r
o
p
i
a
 
e
n
 
b
a
s
e
 
a
l
 
C
e
n
s
o
 
N
a
c
i
o
n
a
l
 
d
e
 
P
o
b
l
a
c
i
ó
n
 
y
 
V
i
v
i
e
n
d
a
,
 
1
9
8
0
.
 

1
-
P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
s
;
 
2
-
D
i
r
i
g
e
n
t
e
s
 
d
e
 
e
m
p
r
e
s
a
,
 
f
u
n
c
i
o
n
a
r
i
o
s
 
p
ú
b
l
i
c
o
s
 
s
u
p
e
r
i
o
r
e
s
;
 
3
-
P
e
r
s
o
n
a
l
 
D
o
c
e
n
t
e
;
 
4
-
J
e
f
e
s
,
 
s
u
p
e
r
-

v
i
s
o
r
e
s
 
y
 
c
a
p
a
t
a
c
e
s
;
 
5
-
T
é
c
n
i
c
o
s
;
 
6
-
E
m
p
l
e
a
d
o
s
;
 
7
-
 
V
e
n
d
e
d
o
r
e
s
;
 
8
-
T
r
a
b
a
j
a
d
o
r
e
s
 
e
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
d
o
s
;
 
9
-
P
e
o
n
e
s
,
 
a
p
r
e
n
d
i
c
e
s
 

p
e
r
s
o
n
a
l
 
d
e
 
m
a
e
s
t
r
a
n
z
a
,
 
c
a
d
e
t
e
s
,
 
e
t
c
.
;
 
1
0
-
P
e
r
s
o
n
a
l
 
s
e
r
v
i
c
i
o
 
d
o
m
é
s
t
i
c
o
;
 
1
1
-
O
c
u
p
a
c
i
ó
n
 
n
o
 
b
i
e
n
 
e
s
p
e
c
i
f
.
 





1 
1 
1 

1 

1 

20 

Entre las de 20 a 24 años, la mayoría son empleadas, seguidas 

por servicio doméstico, trabajadoras especializadas, vendedoras 

y personal docente. 

Entre las mujeres pobres, tanto para el total de ellas, como 

para las jóvenes, los mayores porcentajes se agrupan alrededor 

del servicio doméstico, seguido en los tres casos por las tra-

bajadoras especializadas. Las vendedoras y empleadas reunen 

porcentajes también similares y la participación de personal 

docente es escasa. 

En lo que se refiere a jefas de hogar pobres, nuevamente encon-

tramos a las que trabajan en servicio doméstico, ocupando el 

primer lugar aunque con porcentajes aún superiores tanto para 

el total de mujeres como para las jóvenes en particular. 

Las trabajadoras especializadas ocupan el segundo lugar, segui-

das en este caso por el grupo que comprende a petsonas, apren-

dices, personal de maestranza, cadetes, etc. Vendedoras, emplea-

das y los demás grupos concentran porcentajes muy bajos. 

La situación de desventaja de las pobres respecto de las que no 

lo son y de las jefas de hogar pobres respecto de las demás 

mujeres se manifiesta en una cada vez más acentuada segregación 

ocupacional, forma ésta de discriminación sexual que se da 

cuando mujeres y hombres trabajan típicamente en ocupaciones 

diferentes. Así, a la discriminación social que las mujeres 

sufren en su condición de pobres se agrega esta forma de discri-

minación sexual. 

TRABAJO DESPROTEGIDO 

La Encuesta Permanente de Hogares proporciona información acerca 

del grado de cobertura o protección del empleo existente para la 

población trabajadora. (1/Ver nota). 

En el cuadro que sigue hemos reunido esa información a partir del 

año 1974 y hasta 1985 para el total de la población/ distinguiendo 

por sexo y para los grupos de edad que nos interesan. 

Como puede observarse, comparando el total de la población feme-

nina con el total de la población masculina, los niveles de des-

protección entre las mujeres son siempre mayores que los que se 

presentan entre los varones. 

El año 1975 es aquel que presenta mayores niveles de desprotección 

tanto para varones como para mujeres, aunque mientras el 26,9% 

de los hombres trabajaban en condiciones de desprotección, entre 

las mujeres este porcentaje era del 55,6%. 

Los niveles más bajos se registran, para los varones, en el año 

1977 (17,0%) y para las mujeres en 1980 (30,0%): 

Así, la desprotección femenina aún en su mínima expresión, casi 

duplica a la desprotección masculina. 

En lo que se refiere a los jóvenes, los años en que la despro-

tección es menor son nuevamente 1977 para el caso de los varones 

(29,5%) y 1980 para las mujeres (30,3%). En ese año, la 
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desprotección en el trabajo de los va
rones era mayor que en el 

de las mujeres, situación que se repi
te en 1982. A partir de ese 

año, si bien aumenta la de los varon
es, la femenina sigue siendo 

superior. 

TOTAL DE ASALARIADOS "DESPROTEGIDOS" P
OR SEXO Y GRUPOS DE 

EDAD SEGUN PERIODOS ANUALES Y TIPO DE 
DESPROTECCION 

(en porcentajes) . 

Total Tot.varones Tot.var.15-24 Tot.mujeres Tot.muj.15-24 

Total 31,7 25,8 37,8 43,0 50,4 

1974 1 16,3 12,8 20,6 23,0 24,9 

3 15,4 13,0 17,2 20,0 25,5 

Total 33,2 26,9 38,0 55,6 47,7 

1975 1 16,0 13,6 20,9 20,7 22,7 

3 17,2 13,3 17,1 24,9 25,0 

Total 29,4 23,2 37,6 42,5 47,6 

1976 1 14,9 12,6 25,8 19,9 22,4 

3 14,5 10,6 11,8 22,6 25,2 

Total 22,8 17,0 29,5 34,2 32,7 

1977 1 12,9 11,4 21,2 15,9 11,5 

3 9,9 5,6 8,3 18,3 21,2 

Total 25,0 19,0 30,5 36,0 37,6 

1978 1 15,0 12,1 23,3 20,2 21,6 

3 10,0 6,9 7,2 15,8 16,0 

Total 26,0 23,0 34,0 35,5 37,5 

1979 1 13,9 12,0 24,1 17,5 17,0 

3 12,1 9,0 9,9 18,0 20,5 

Total 26,4 24,3 34,7 30,3 32,6 

1980 1 13,6 13,3 19,4 14,2 11,4 

3 12,8 11,0 15,3 16,1 21,2 

Total 26,6 22,8 39,8 33,1 38,2 

1982 1 15,5 14,3 25,3 17,5 20,6 

3 11,1 8,5 14,5 15,6 17,6 

Total 28,8 23,4 32,2 39,2 48,6 

1983 1 17,8 15,3 25,5 22,4 27,8 

3 11,0 8,1 6,7 16,8 20,8 

Total 28,7 . 24,1 42,6 36,4 45,4 

1985 1 18,7 16,5 30,2 22,3 27,6 

3 10,0 7,6 12,4 14,1 17,8 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Pe
rmanente de Hogares. 
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NOTA 

EMPLEO DESPROTEGI00 

Los indicadores utilizados para cuantificarlo están basado
s en 

una diversidad de elementos típicos de lo que se considera
 una 

relación laboral normal. La no existencia de alguno de es
tos 

elementos insinúa la existencia de desprotección. 

La fuente utilizada es la Encuesta Permanente de Hogares (
EPH) 

en la cual se interroga sobre la percepción o no de los si
guien-

tes beneficios; indemnización por despido, jubilación, agu
inaldo, 

vacaciones, seguro de trabajo y cualquier otro no especial
mente 

detallado. 

En funcion de estos datos se construyeron dos indicadores:
 uno 

que denota falta absoluta de beneficios y otro que aisla l
os 

casos en los que el asalariado declara la falta de aporte 
per-

sonal jubilatorio. 

1 - Sin cobertura (total) 

3 - Sin jubilación (con cobertura 

de otros elementos). 
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SALUD 

Existe una estrecha relación entre las cond
iciones de salud de 

una población y sus condiciones de vida, po
r lo tanto la situa-

ción de discriminación que sufren las mujer
es influye en su 

salud física y mental. 

Las mujeres constituyen un grúpo en riesgo 
dentro del campo de 

la salud por el papel social atribuido a c
ada sexo y las desi-

gualdades evidentes en su forma de partici
pación social, acceso 

a recursos y niveles de decisión. 

Esto avala las conclusiones formuladas en 1
981 por la Organiza-

ción Panamericana de la Salud que reconoce 
que la "circunstancia 

social más evidente que afecta a la salud d
e las mujeres es la 

condición de la mujer en la sociedad". 

La doble jornada en la ciudad y la carga de
 trabajo rural reali-

zada conjuntamente con las labores de la ca
sa, la ponen en con-

diciones de enorme desgpste y tensión físi
ca y mental y, en 

consecuencia en situacion de ser afectada p
or enfermedades dife-

rentes a las de los hombres, Sin embargo, e
n cuanto a la infor-

mación estadística disponible son escasos l
os datos referidos 

a su situación sanitaria general, encontrán
dose la mayoría de 

los estudios orientados especialmente a su 
función reproductora. 

Se descuida el registro de otras patologías
 que antes eran priva-

tivas de los hombres y que hoy aparecen com
o consecuencia de la 

creciente participación de la mujer en la f
uerza de trabajo y el 

consiguiente "stress" que produce. 

La mujer enfrenta hoy enfermedades cardiova
sculares, accidentes 

cerebro-vasculares y otras causas de morbi-
mortalidad "no tradi-

cionales" escasamente demostradas por los d
atos estadísticos 

existentes. 

Es importante analizar las tasas de mortali
dad de la población 

joven; para el grupo de 15 a 24 años estas 
disminuyen entre 1960 

y 1980 tanto para hombres como para mujeres
. 

Se pueden visualizar como una constante las
 mayores tasas de 

mortalidad masculinas para todos los grupos
 de edad. 

La comparación entre las defunciones de var
ones y mujeres por 

grupos de edad para los años 1944 y 1983 pe
rmiten analizar el 

comportamiento de los grupos de 15 a 19 y d
e 20 a 24 años. Si 

bien la contribución a las defunciones es e
n un principio superior 

en las mujeres 13,1% y 27,9% respectivamen
te (año 1944) esta 

tendencia se revierte luego, lo cual muestr
a un avance ventajoso 

por parte del sector joven femenino. 




