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ASPECTOS DEMOGRAFICOS GENERALES Loa datos arrojados por el
Canso Naolonal da Población y 

Vivienda de 1891 señalan que, si se asuma una deflnlolon 
"axtanaa" da la ¿Juventud, abaroatlva de loa grupos de edad 
ubicados entro loa 14 y 29 años, la población Joven del pala 
asolenda a 7.000.470 personas, divididas casi en partes igua
les entre hombros y mujeres y representando , en conjunto^ un 
23 X de la población total. 

Dado que en la mayoría de loa
paisas Hay preeminencia en considerar a la deflnlolon del
grupo Juvenil como aquel comprendido entre loe 15 y 24 años, 
al efecto de realizar una somera oontoxtuallzaclón de la 
situación argentina debemos restringir la observación en tal 
sentido. Tenemos asi que el peso relativo de este grupo de 
Jovenes "en sentido estrióte" conforman el 10,2 %, do la
población total, observándose en al grupo una taca de oreoi— 
miento anual de un 0,9 X. Estas oifras representan magnitudes
cercanas a las de paleas como Costa Rloa, Cuba, Chile y Uru
guay, paisas que conforman un grupo en America Latina caracte
rizado por haber atravesado procesos de urbanización temprana, 
en los que se registran bajas tasas de freoundldad y existe 
una alta expectativa de vida. En otro polo ee ubican paises 
como Brasil, Colombia o Mixioo oon porcentajes de población 
Jóven que rondan el 20 X, oon elevadas tasas de crecimiento 
anual (mas del 2 X) y un contexto de aguda polarización 
social. En el grupo "Intermedio" podría ubioaree a loa
países "andinos" (Bollvla, Perú y Ecuador) y a la mayoría de 
los centroamericanos, oaroter1zadee por procesos de urbaniza
ción rápida y reciente, altas tasas da fecundidad y baja 
expectativa de vida.

1. Población Jóven por sexo y grupos de edad 
Totales Nacionales

Grupos de edad
Pobl&o ión

total varonab muj eree

total 32.616.628 15.937.980 18.877.548

total Jóvenes 7.SOS.105 3.738.815 3.839.855

15 - 19 2.060.105 1.417.819 1.432.488
20 - 24 2 . -464.123 1.213.835 1.240.688
25 - 29 2.GO4.242 1.387.381 1.168.881

fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 1
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IMPORTANCIA RELATIVA Entre 1SSO y 1091 se observe un ligero
aumento de la proporción ele pobleoion 

¿Joven en Argentina, pero ei nos atenemos a los oriterioe
estadísticos internacionales (ONU:1956), la población argenti
na continua caracterizándose como "envejecida". No obstante, 
la "pirámide ele edad" del Censo de 1991 se ha visto también 
fuertemente doebalanooada por el peso relativo de la reglón 
metropolitana y pampeana. Por debajo de estos promedios, se 
distinguen reglones y provínolas oon eetruóturas de edad
marcadamente "Jóvenee", como Formoea, Misiones, Salta y Tuou— 
mán; o las provínolas patagónicas, en ospeoial Neuquén, oon un
Importante peso dé la poblaolón en edad aotlva por efecto da 
la migración. -

85ymis 
80-84 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
45-49 
40-44 
35-39 
30-34 
25-29 
20-24 
15-19 
10-14

5-9

ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO 
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fuente: INDEC, Censo 1991.
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URBANIZACION En 1991, el 03,4 X de la poblaolón vivía en un
medio urbano, y el 49 X lo hacia ttrl oludadae 

de mas de 500.000 habitantes. A su vez, de las siete ciudades 
que superan ese límite (Gran Buenos Aires, Oran Córdoba, Gran _ 
Rosario. Gran Mendoza, Qran La Plata, San Miguel de TuoumAn, 
Mar del Plata), las tres primeras superan el millón de habi
tantes. En la Capital y el oonurbano habitan 11.255.616 
personas (1091 ) . -

Se ha registrado asimismo un aumento de la 
importancia relativa de las ciudades medianas que han absorvl- 
do población de las mas pequeñas y los grandes centros. Esto 
da una clara idea de oomo lo Juvenil se vincula estrechamente 
a lo urbano en sus problemáticas laboral, educativa, oultural, 
etc. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas do las 
provincias oon mayor peso de la pob. Joven son también las de 
mayor ruralidad. Finalmente, al analizar los "promedios" y 
las clasificaciones. hay <a.ue tener en 'cuenta que son las 
grandes ciudades, que sesgan toda medición, las que presentan 
una población mas avejentada, mayor equilibrio entre el número 
de hombres y de mujeres, tasas de natalidad mas bajas y una 
mayor expectativa cronológica de vida. • .
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FAMILIAS Y HOGARES Para aproximarnos con un poco mas da
datalla a la realidad Juvenil resulta 

útil analizar- la composición y la eetruotura de los hogares an 
que habitan los Jóvenes.

En 1001, al 80 % da loa Jóvenes da 
entro 15 y 2-4 años vivía an hogares "nucleares" (compuesto por 
padree, hijos y sventualmente esvlclo domestico) y un 29 X lo 
hacia en hogares "extendidos" ( compuestos por* los progenito
res, mas pacientes cercanos, otros familiares y oventualmonta 
servicio domestloo).

- SI 75 X da los Jóvenes da aata tramo 
da edad conviva an oondioion da "hijos", y al 50 por* olento da 
estos lo hace an bogarse nuoleares. SI 17 X da las mujeres 
del mismo grupo de' edad ae he casado, 80.607 de ellas son 
Jefes de hogar y 41.527 mujeres Jóvenes habitan loa bogarse 
como servicio domóetioo. El 7 X da loe varones se habla casa
do. y 189.307 eran Jefes de familia (el 11 X de los hogarss 
nucleares). .

En la otra gran modalidad do nuolsa- 
miento familiar, el de los "hogares extendidos", el 56 X 
convive en condición da hijo, casi el 7 X de los hogares 
tienen a Jovenes varonas por Jefe, y un númsro similar de 
mujeres revistan como oonyugee. 152.600 Jóvenes de este grupo 
conviven en condición de nietos en los hogares extendidos.

****e**** En cuanto a las oondioionae de vida, 
a modo ilustrativo y para consignar, al menos, la presentación 
de la problemática. pueden resultar da interóe algunos datos 
acerca de pobreza urbana referidos al Oran Buenos Airea.
Aquí, loe datos disponibles muestran que entre 1980 y 1988 en 
porcentaje de hogares pobres se elevó un 65 X, con una tenden
cia que hasta 1992 se ha mantenido estable. Este prooeso de 
empobrecimiento se percibe con mejor comprensión y detalle 
cuando se distinguen dos situaciones de pobreza: la estructu
ral f que refiere a las carencias bisioes de infraestructura 
sanitaria y de vivienda <a.ue conforman los asentamientos y 
villas miseria (grupo con N.B.X.); y los sectores empqbrscldoa 
o nuevos -pobres - constituido por sectores de la población que 
hablan salido do la pobreza estructural y la crisis económica 
los ha devuelto a la pobreza y por sectores medios ouyos 
ingresos los coloca por debajo de la linea (de ingresos) de 
pobreza (grupo por debajo de la L. P . sin N.B.X.) (MinuJin: 
1003-UNICEF-). El trabajo oon datos específicos acerca de la 
Juventud se hace en estos aspectos particularmente dificul
toso. a partir de las propias categorías de edad qus se utili
zan en loe relavamientos de datos y de la insuficiencia de una 
orientación específica hacia el segmento Juvenil como objeto 
propio de análisis y de políticas. A modo indloativo, puede 
ser útil la lectura de loe siguientes cuadros:





2. EVOLUCION DE LA POBREZA. GRAN BUENOS AIRES. (% DE HOGARES) 
crecimiento

1980 1988 1990 relat. 80/90

pobres estructurales 16.4% 16.2% 16.1% -1.8%
empobrecidos 4.2% 16.8% 18.4% 338.%
total pobres 20.6% 33.0% 34.5% 67.4%

no pobres 79.4% 67.0% 65.5% -17.5%
total población 100% 100% 1UU/6

fuente: tomado de Mlnujin, A. Cueata Abajo. UNICEF/LOSADA 

‘ 1993. paa . 24 <a/ 1«. EPH. .

3. ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS DIFERENTES Y SIMILARES ENTRE 
POBRES "ESTRUCTURALES" Y "NUEVOS POBRES". Gran Be. Ae. 1990

Eetructureleo* Nuevos» Pobreta* No Pobree

fuente: tomado de Mlnujin, A. Idem anterior, pas. 32

X da hogaroa con 2 
y maa manoraa da 8 aflea 18.7 ' 1O . s 4.6

% da hogaraa con 3 V maa 
manoraa da 12 aflea 21.7 12.6 3.1

1

. A

X do hofioroo oon Jofoo 
monox'aa de» 30 afloo 19.4 8.3 7.2

X do población aln 
inotrucción >♦<>♦<>♦< 3.8 1 . S 1 . O

4

% de población con 
secundaria oomp. y ma.»*** 5.3 12.7 33.3 ¡

i

•

Taaa da deaec. de Jefee B . 7 4 . O 1.3

Taaa de aubocup. de Jefe» 8 . O 5.2 4 . O

Taoa do doooc. pob. total 11.1 8.1 5 . O

Aaalariadoa preoarioa 37.1 30.2 20.3 
------------------ 4

* Incluye a loa Hogarea "empobrecidos!" con ocupacionea aa imi —
i

labias loa Gotructuralao
** Incluye hogarea con Jafaa Jubiladee

■1

*** Población da aeia aflea y maa

EDUCACION: ALGUNOS RASGOS GLOBALES Para eatableoep una 
aproximación a la situa

ción educativa global ee útil obaervar lo QUS aucade en mate-





ria de ingreso y permanencia de Iob jóvenes en el sistena 
educativo. , ,En 1991, de un total de 
5.304.228 Jóvenes de entre 15 y 24 años 2.140.546 concurría a 
algún establecimiento educativo: un 41 %. A su vez,' del
último segmento el 77 % lo hace en establecimientos estales
(1.656.953) en tanto que el 23 % restante concurre a estable
cimientos privados. Mas en detalle, del subgrupo de edad que 
tiene entre 15 y 19 años por cada alumno del sistema privado 
concurren tres al sistema público, y para el subgrupo de 20 a 
24 años la relación es de 1 alumno del sitema privado por cada 
4 del sistema público. '' , ‘ 1 ‘ ,

Del total de jóvenes de
entre 15 y 24 años (5.304.228 personas) un 58 % (3.087.013 
personas) no concurrían pero alguna vez concurrieron a algún 
servico educativo mientras que los que nunca asistieron suman 
un total de 52.087 jóvenes, el 1 %. 1De la lectura de los 
datos surge que la mayoría de los jóvenes de 15 a 24 años 
están incorporados al sistema educativo lo está haciendo en 
establecimientos públicos (el 77 %). Cerca de la mitad de los 
jóvenes de 15 a 24 años no continuaron sus estudios. Tenemos 
que del 58 % de los que no estudian del grupo de 15 a 19 años, 
el 72 % si bien terminó la primaria no completó ni siguió la 
escuela secundaria, y del 74 % del grupo de 20 a 24 años una 
parte importantge (58 %) terminó la primaria pero no continuó 
la secundaria. ;Finalmente, ya la luz 
de los datos censales, cabe preguntarse si es en este grupo de 
edad -"los jóvenes"— en donde se paraliza o retrotrae la 
capacidad de retención del sistema educativo público (espe
cialmente el nivel medio). Y también cual es la asociación 
posible con otro tipo de fenómenos y dimensiones como la 
estratificación socio-económica, las pautas de demanda laboral 
y el marco de valores y disposiciones socioculturales hacia el 
mundo del trabajo, del estudio, del uso del tiempo libre, etc.

Cuadros de referncia:
3. POBLACION DE JOVENES POR

ASISTENCIA EDUCACIONAL 1991 (%)
grupos de edad total asiste no asiste nunca

pero asistió asistió

total 15 - 24 5.304.228
(100)

2.140.546
(41)

3.087.013 
(58)

52.087 
(1)

15 - 19 años 2.850.000 1.548.764 1.266.144 • •
(100)' (54) , (44) • •

20 - 24 años 2.454.123 591.782 1.820.869 • •
(100) (24) (74)

fuente; elaborado en base a datos INDEC, Censo 1991, pag 106.
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grupos de edad total prim. see. tere. univ.

total 15-24 2.140.546 102.035 1.312.832 252.654 471.194
(100) (4,7) (61,3) (12) (22)

15 - 19 años 1.548.764 82.034 1.207.800 94.193 163.771
(100) (5) (77) (6) (ID

20 - 24 años ' 591.782 20.011 105.032 158.461 307.423
(100) (3) (18) (25) £52)_

fuente; elaborado en base a datos INDEC, Censo 1991, pag 110

5. JOVENES QUE NO ASISTEN PERO ASISTIERON A ALGUN ESTABLECI-
MIENTO POR NIVEL ALCANZADO 1991. (en porcentajes *)

grupos de edad total que 
no asiste

primaria 
ine. com.

secundaria 
inc. com.

univ/terc. 
inc. .

(*) porcentajes con error menor a 5 % por descarte de cat. 
fuente: INDEC, Censo 1991, página 116

tot. 15 - 24 3.087.013 
(100)

13 40 24 16,5 4
15 - 19 años 1.266.144 

(100)
15 46 26 10 2

20 - 24 años 1.820.869 11,5 35 23 21,5 4

6. JUVENTUD Y EDUCACION
CONCURRENCIA A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS .

GRUPOS DE EDAD TOTAL QUE ASISTEN EST. PUBLICOS EST. PRIV.

total 15 a 24 2.140.546 1.656.953 483.593
(100) (77) (23)

15 - 19 años 1.5481764 1.171.704 377.060
(100) (75) (25)

20 a 24 años 591.782 485.549 106.533
(100) (82) (18)

fuente: INDEC, Censo 1991, página 106
hoja 6
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JF ACTIVIDAD ECONOMICA B« ha aeOalado y® 1® importancia
r relativa de 1 paso da 1® población

urbana en ganara!, y da sus eTaotoa wobre el comportamiento y 
loa datoa globalea en materia da información sobre los Jóvenes 
en particular. 

Da ahí que, a menor® ilustrativa, ss 
presenten los datoa de actividad económica ¿el Gran Buenos 
Airea, que en todo caso permiten vialumbrar las tendencias mas 
globales sobre oferta laboral que se desarrollan en los gran
des centros urbanos. Por razones expositivas, no so desarro
llará. temiticaa fundamenta1es como ocupación, la deacupación 
y el análisis de las categorías ooupaoionalea; del empleo y el 
desempleo, eto , a>uya importancia para un mejor conocimiento de 
la situación Juvenil corre pareja oon las dificultad«« que 
presenta 1® reuniOn y tratamiento de loe datos.

2. POBLACION
= = = = = = = = = = =x = = = = = = = = = = = = = = l= = = = = = = = = = = = = = 

JOVEN POR CONDICION DE ACTIVIDAD SEGUN GRUPOS 
2 .DE EDAD Y SEXO. Oran Buenos Airea. octubre 199:

grupoe d 
y a&xo

e edad pob. total P.E.A. P.N.E.A« taou

\

de aot.

total 11.602.060 4.054007 0790.903 41.7

hasta 19 aflos 4.221.026 413.541 3.BOB.004 9.8

20 - 24 afío s 004.006 642.195 222.200 74.3
2ß - 29 

varonas

A PÍO » 760.410

6.600.640

550.020

3.001.054

197.590

2.499.492

73.9

55.2

hasta 19 aflos 2.124.190 274.354 1.849.B38 12.9 1

20 - 24 aflos 460.070 300.788 • • 84.7

26 - 29

muj eres

aflea 383.606

0.OBI.604

340.040

1.704.013 4.297.491

95 • 7

29.3
. i .

hasta 19 aflos 2.097.436 139.1B7 1.958.248 8.6
20 - 24 aflos 406.979 263.427 152.552 82.4

26 - 29 aflo s 393.733 210.700 181.953 53.7

fuente: INDEO - Anuario Estadístico 1993. pag . 127» e/HPH.

. Cualquier aproximación a la temática del
empleo requiere al menos consignar dos aspectos basioos y 
previos relacionados el primero, oon la dinámica demográfica 
de la población y que es -tasa de crecimiento___ que obviamente
se relaciona con el incremento estruoturá.1 de la demanda de 
empleo de los miembros activos. El otro factor es la pobla
ción que, efectivamente, esta dispuesta a trabajar y está en 
condiciones de Hacerlo: es la llamada población anonnm'l namnnta 
activa fP.B-A.1 - Este factor, que es de naturaleza socio—
demográfica está influido tanto por pautas culturales como 
por las oportunidades efectivas de empleo.
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Ya se han señalado las características del 
crecimiento poblacional argentino. En cuanto^ ^o^datos 
sobre participación económica ca e participación

Hogaree^del INDEC^ ^ae^asa^an ^-endidojeade un^S^ % 
se deberla a un "efecto de desaliento P^cdu 

D ‘y que habría
hasta un 41,6 %
zadoB, la caída Be deberla a un

trabajar. 
adicionarle

Se ha seña lado también 
el producido por la

escolar, media y universitaria.

24
de

. de
que a ese efecto habría que 
expansión de la matricula

anteriormente
Pero, retomando

BObre rBtenolón del 
prosunt«« «n un nive

1OB datos presentados
«tema «donativo, puedan

y tûrmlno de
numérioemente aigni-

ai

que no tienen
,o7 Como 0.x*

O ApÄO
. dofinitivA que

inetruo

Aún
ntearee un horizonte 
actividad eoonómioa.

doble

excluidos del
todavifi. no han

do de 
m«s anln 
laboral

que

.lento« «n materia de oapaoidadee ‘
onal«« quo «xpraaan lo. — otor— económico« 
Qvie oapaoldad de incorporación de mano de

oondioio-
ia0 dini-

Informalidad?

paneion económica, oonjuranoo xo- - 
d® profundizaoión de la eegmentación

también

Dada la < 
de cada ] 
vida da 
tamátloa

de 1 ' 
n 1«

la vida

de

grupo» xamix 
lae forma« 
de potoraza);

eeguramente9




