
c....1o.-.... ""
Sot.r~ Ew~ 0-.0 C~r) - [Só'W

ARGENT INA

•
MUJERES

•
I' LA C S O
e l:l' UA D . ..

....r:;,·. ",
LATINOAMERICANAS

•
• EN CIFRAS

•

( O O IlOI N AOO ll fS

TERES A VAl DES ECHENIOUE

ENRIOUE G OMARIZ M ORAGA

I N Y f S TI G A O O . " lOC A L

R o s.u ' A C O Il TES

CO N l ... ( OI. " .O .... C IO N DE

L AUIl A li ll N U

R O ltA NA INOw

L I t.lA ~A C A~ANOYASllY IA G IAY ( OO Nl



© 1993. InstiMOde laMujer. Ministerio de Asuntos ulesde Esparia y Fa<:uhad Latiroamericana de eiene;"s Sociales. FL\CSO,
Inscrípo<Jn ~ 86.83 1. Prohibida su reproducción

Edi ladoporel lnsntuto de la Mujer (Almagro. 36 - 2- planta, 28010 Madrid, Fax ().l1) 3199178) Y FLAeSO-Chile (Leopoldo Urrutia 1950. Santiago. Fax (562) 274100l~

Prill1eraedición: L ~mplares,

ISBN9S6-~7l>-9

ISBN9S6-~ para laSene.

• ,"'1

1 a2
, ~

FLACSQ

Susana 1.e\'Y
PROYECTOS eORPORAnvos
Gonzalo Castillo (Din.'«iónde Arte)

Pedro Cerda (Diseñoydia5f3maon:'6n:!.)_--------~~• • I
Jorge litio
Cuillo Bastias REG.
Jorge Lillo
Alvaro Muñol
Nicolas Mac Milian
A-DOS D[5EÑADORf5
OsvatdoAguiJó (!M«j6n de
Maria Eugenia Pava
Escaneogr:ifica
Salesianos

Direccióneditorial yde producción
Penada ydiseño general '

Realización de iluslraciones
Diseño deiluslllciones

Asistente de iluslración
Supe....isióndeimpresión
Producción gráfica computacional

Corrección de pruebas
Preimpresión
Impresión

La diagramarión ha buscado mantener los neresarios elementos de continuidad respecto del volumen español La Muje, en Cilras, editado
por e1 lnstilulode la Mujer y diseñad o por Carlos Sendín.

fl,~
~L~n~~1i~1rU,~·J~t .~ t'¡'.! ~I~\ Y. l I1Á ;llt ~~'h~WJ\t:J .~\1;G~~ l?("l'J'



Mujeres Latinoamericanas
Mujeres en Argentina

INDIC E

6
8

IDENTlFICACION SOCIOECONOMICA

OEL PAIS 11

SALUD ..
Producci ón interna 12
Sector externo 14
Ahorro, inversión y gasto fiscal 16
Pobreza ydistribución del ingreso 18

O EMOGRAF1A "
Población 21
Edades de la población 25
Fecundidad 27
Distribución espacial 29
Población indígena JO
Situación conyugal 31
Famil ia y jefatura de hogar 34

TRABAJO 31

Participación econ ómica 39
Estructura delempleo 44
Desempleo 4'
Subernpleo 53
Ocupación y nivel educativo 54
Diferencias setenales 55
Sector informal 56

EOUCACION 57

Analfabetismo 59
Estudios adquiridos 6il
Matricula fiscal 61
Educación preescolar 62
Educación primaria 63
Rendimientoescolar i>I
Educación secundaria 65
Educación superior y universitaria 66
Elección decarrera universitaria 67
Mujeresdocentes 68

Esperanza de vida 71
Sistema y condiciones de salud 72
Mortalidad y sus causas 75
Morbilidad 79
Salud reproductiva

Embarazos con nesgo 81
Mortalidad ma terna 82
lnrenupción voluntaria del embarazo 83
Regulación de la fec undidad s.¡

lEGISLACION 85

Derechos políticos y garantías consñtuconales 86
Derecho de familia 87
Derecho pena l 89
Derecho laboral 92
Derechos reprod uctivos 94

PART1C1PACION SOCIOPOLlT ICA 9S

Ciudadanía y elecciones o/l
Poder Ej{'cutivo 98
Gabinetede Consejeras Presidenciales 99
Poder legislativo 100
Poder Judicial 101
Partidos politices 102
Organizaciones sociales 104
Opiniones 105
Violencia contra la mujer 106

ORGANISMOS y ACCION

DE PROMOCION DE LA MUJER 101

Acción estata l 109
Acción de las Primeras Damas 111
Organismos nogubernamentales 112
Organizaciones sociales de mujeres 113
Organismos internacionales 116

O BSERVACIONES METODOLOGICAS 111



AGRADECIMIENTOS

El equipo coordinador del ProYK to Mujet'"e5 L1tino.Jmeria.n.u en Cifns agnd«e 1, col¡bonción de:

Comisión Ecooómca para Amérca Latina, CEPAl

Programa Regional del Empleo para Ammca Latina y elCaribe, PREALC.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infarria. UNICEf.

(entro Latinoamericano de Derograña. ( HAOE

Organiz.tción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, fAO - Oficina Regional para América

Latina y el Caribe.

Organización Panamericana de la Salud, OPS.

Orgenízacé n de las Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia Yla Cultura. Ll\1SCO.

Centro Regional de Informática de la Mujer. CRIM, (omisión lnteramericana de Mujeres, QEA.

• AutoridadSueca pilra elDesarrollo Internacional. ASOI.

U inveuigadou para Argentina agradece la colaboración de:

• InstitutoNacional de Estadísticas yCensos, lNDEC. • Ministerio deSalud y Acción Social. • Consejo de la Mu~r

de la Presidencia de la Nación. • Consejo de la Mujer, Municipalidad de Buenos Aires. • UNlCEF-Argentina. •

Programa de Naciones Unidas para el Desa rro llo, Pf'..'UD. I Juliana Marino. I JU lia Marx, • Haydée Bírgtn. •

Katica Cekalovic. I Amanda Palermo. • Eva Rod ríguez. I Adriana Schiffrin . • Carmen Gonzétez. Mónica

Rosenteld . • Elsa López. • Alberto Minuiin, I Pablo Perelman. • Norma Sanchiz. • Cecilia Lipzic. • Dra. A.

Apfelbaum. • Susana Oece. I Camila Moreno. • Néstor Lopez. Blanca lbarluca.

U Coordinación Regional Agradece además a

• Elba Luna.

Elizabeth jelín

• Maria Cristina Zuccardi.

Gloria Bonder.



MUJERES LATINOAMERICANAS EN CIFRAS

RESPONSABLES POR AREA y PAIS

COORD INACION REGIONAL
FLACSO CHILE

Coordinadora Regional

Coordinador Metodológico

Teresa Valdés

EnriqueComáriz

Ninoska Da mianovic
Hernán POlO

M. Cristina Benavente
Leopoldo Morandé

Coordinadora Editorial Susana Levy

Alicia Marlinez

Ana Isabel Carcía

Gisela Quiterio

Enriqueta Oav ís

Mercedes Verdeses

SUBREGION MEXICO, CENTROAMERICA y EL CARIBE
COORDINACION: FLACSO COSTA RICA
Coordinadora Subregional Ana IsabelGa rcia

MEXICO
FLACSO México
CUBA
Federación de Mujeres Cubanas '
PA AMA
Consu ltora Independiente
REPUB LlCA DOMINICANA
Investigadora CIPAF
COSTA RICA, GUATEMALA,
HOND URAS, EL SALVADOR,
NICARAGUA
FLACSO Costa Rica

SUBREGION ANDINA
COORDINACION: FLACSO ECUADOR
CoordinadoraSubregional

ECUADOR
FLACSO Ecuador
COLOMBIA
Universidad de Los Andes
VEN EZ UELA
Consultora Independiente
PERU
IEP·Perú
BOLIVIA
FLACSO Bolivia

Alicia Ponce

Alicia Ponce, Glad ys Palán y Alexand raJácome

Carmen Elisa Flórez

Magaly Huggins

Cecilia Blondet

Ivonne Farah

SUBREGION BRASIL Y CONO SUR
COORDINACION: FLACSO CHILE
Coordinadora Subregional

ARGENTIN A
FLACSO Argen tina
BRASI L
CEPIA '
PARAGUAY
CDE
UR UGUAY
CJEOUR

Angela Villalobos (primer año) yTeresa Valdés

Rosalia Cortés

[acqueline Pitanguy, Leila Linharesy Helena Bocayuva

OIga María Z<1rZ<1

Rosa rioAguirre

• Por conveniocon FLACSO en el respectivo país.



MUJERES LATINOAMERICANAS

La universalidad de la discriminación qUI'
sufren las mujeres no oculta las modalidades específicas que asume en cada sociedad,
de acuerdo a su historia y su cultura. En América La tina, su particularidad tiene raíces
profundas y se relaciona con la propia con form ación de la región a través de los procesos de
conquista, mestizaje, colonización y posterior independencia de los Estados naciona les. La
construcción social del ser femenino ydel ser masculino yel código de relaciones entre ellos, se
arra iga en una combinación de razas -un "nosotros" y los "otros". que marca los espacios
simbólicos y las identidades atribuidas a cada género. Las matrices culturales que sostienen la
condición de las mujeres hansido estudiadas en diversas investigaciones, pero exceden elobjeto
de esta publicación.

la condición de subordinación de las mujeres,
ampliamente debatida en el mundo entero y por ruyo cambio han luchadodesde hace años las
propias mujeres, es hoy una realidad innegable. De hecho, en 1975, la Organización de Naciones
Unidas celebró el Aro Internaciona l de la Mujer y una conferencia en México, dando inicio al
Decenio para la Mujer boja el lema "Igualdad, Desarrollo y Paz". En 1979 formuló y aprobó la
"Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer",
posteriormente ratificada por numerosos países. En 1980 realizóenCopenhague una conferencia
de evaluación de la mitad del Decenio y en 1985, una conferencia fi nal en Nairobi. En es ta
oportunidad fueron elaboradas las "Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la mujer", y SE.' programó una nueva reunión evaluativa para 1995.

M Ujeres Latinoamericanas en Cifras es un
primer esfuerzo global y sistemático por dar cuenta de la situación de las mujeres de un
continente de múltiples colores y geografías. pero también atravesado por dolorosos conflictos
pclincos. sociales, émccs,culturales yeconómicos.

Las crisis económicas de las últi mas décadas,
especialmente la de los años ochenta, causaron estragos en los diferentes países. Los gobiernos
reaccionaron poniendoen práctica sistemas de ajuste económico que extendieron la indigencia,
acentua ron las diferencias entre ricos y pobres y obligaron a buscar nuevas fo rmas de
sobrevivencia. en las que se invol ucraron mayoritariamente las mujeres. La emergencia de
regímenes autori tarios o dictatoriales, con susecuela de inseguridad, represión, muerte yexi lio,
ha afectado la situación sociopolitica globa l y la acción colectiva de las mujeres en especial.
Restablecidos los gobiernos democráticos, se vive en la región tiempos de incertidumbre y las
mujeres enfrentan los desafíos de los cambios tecnológicos, económicos y del poder mundial en

"Mujeres Latinoamericanas" es tambi én plural,
porque América La tina es una región de realidades sociales heterogéneas, donde la llamada
"modernización" ha sido vivida en fo rma desigual. La transición demográfica desde un alto
crecimiento pobladonal hacia otro más reducido, producto fundamental mente de la caída de la
fecundidad, yel surgimiento de nuevospatronesyexpectativas de vida para la mu jeres, tienen
un perfil zigzagueanteentre los distintos paises.
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el marco de la vu lnerabilidad política y económica de las democracias y la grave crisis ecológica.
En este difícil contexto, permanecen la discriminación, la invisibilidad y la desvalorización del

aporte de las mujeres al quehacer social.

"Mujeres Latinoamericanas en Cifras", pretende
ser un instrumento para la transformación de esta situación, para lo cual elaboró un diagnóstico
de la situaci ón femenina en diversas áreas temáticas, utiliza ndo información disponible (ver
capítulo Observaciones Metodológicas). En él se intenta dar cuenta de la diversidad presente en
cada país entre sec tores urbanos y rurales, niveles socio-económicos y etn ias, más allá de las
limitaciones de no contar para todos los países con fuentes adecuadas para hacer comparables
los datos, o la inexistencia de información para algunos de los temas eleg idos. Particularmente
escasa es la información re la tiva a la participación sociopo lítica de las mujeres y de sus
organizaciones y formas de acción colectiva .

La investigación fue real izada por la Facul tad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en diecinueve países de la región. Para ello
estableció acuerdos con profesiona les e instituciones en aquellos países donde no tiene una sede
propia y generó una red deespecialistas cuyo impacto ya se ha percibido en varios pa íses.

Este proyecto ha sido posible gracias a la aco
gida, sensibilidad y auspicio de las autoridades del Insti tu to de la Mujer de España (Ministerio
de Asuntos Sociales). También contó con la colaboración de la Sociedad Estata l Quin to Cente
nario de España.

Mediante esta publicación, los resultados de la
investigación quedan a disposición de las instituciones, organismos y personas interesadas en el
mejoramien to de la condición de las mujeres latinoamericanas y, en forma muy particular, de las
propias mujeres y sus organizaciones en toda la región.
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MUJERES EN ARGENTINA

as mujeres argentinas enca rna n en su
historia aquella paradoia según la cual su aporte y participación en el desarrollo del paísdesde
la independencia y en las luchas sociales del siglo XIX y comienzos del XX, no tuvo como
resul tado mejoramientossustantivos ensu condición y. más aún.apenas han sido registrados.

Con una temp rana secularizacíén e incorpo
ración de las mujeres al sistema educacional. la llegada de migrantes ~ropea s da a la acción
femenina argentina particularidades de radicalidad ycompromiso social, en una sociedad que se
urbanizaba muy tempranamente, con senos problemas laborales, de servicios básicos ycalidad
de vida. Sus ámbitos de acción fueron la educación, la asistencia social, las luchas obreras y
feministas. Se confo rmó entonces una generación de intelectuales, profesionales y líderes
políticas. sind icales y femin istas que lucharía por mejorar sus condiciones laborales y modificar
las leyes'lue las discriminaban. Recién en 1926, con las reformas alCód igo Civil, incrementaron
sus derechos civiles.

Mientras el voto universal mascul ino fue reco
nocido en 1912. sólo en 1921 obtuvieron el voto municipal las mujeres de la provincia de Santa
Fe y en 1927 el voto municipal y provincial las de San Juan. En su conjunto, debieron esperar
hasta 1947 para lograr el derecho a voto en elecciones presidenciales y federales.

las argentinas transforma ron tempranamente, a
continuación de las uruguayas, sus rasgos demográficos, producto tanto del tipo de desarroJJo
demográ fico global del país (fuerte inmigración ad ulta, rápida urbanización concentrada, ere),
como del pronto cambio del patrón reproductivo de las propias mujeres. De esta forma, a me
diados de siglo las argentinas presentaban ya caractersticas que serían alcanzadas por otras
mujeres latinoamericanas treinta años después. En efecto, al llegar los añoscincuenta, ya eran
fundamentalmente urbanas y tenían un promedio de tres hijos durante su vida fértil. Estas
caracterís ticas se acentuaron durante las últimas tres décadas, produciendo un relativo enveje
cimiento poblacional que afecta más a las mujeres, dada su mayor longevidad.

Las argentinas participaron en el desarrollo so
cioeconómico del país desde el origen de éste, si bien esta participación sólo es medida cuando
actúan en el mercado laboral y no cuando trabajan en el ámbito doméstico. En todo caso, la
presencia laboral femenina es también de antigua data, aunque en los últimos veinte años ha
crecido considerablemente. Este incremento experimentado, que aumentaba radicalmente su
nivel educativo, noha producido uncambioparaleloen las condiciones generales de trabajo de
las mujeres. que siguen obteniendo menores ingresos (jue los varones y ocupando profesiones
tradicionalmente femeninas.

l as condiciones de salud y educación de las
mujeres son relativamente buenas enel contexto regional, aUn<¡ UE' hace veinte años eran compa
rativamente mejores. Las condiciones sanitarias básicas. en tanto, sufrieron undesmedro desde
mediadosde los setenta, al tiempo que se deterioraba poderosamente el sistema de salud. Con



ello aumentaba la ca rga de trabajo de la salud familiar que regularmente realizan las mujeres.
Por otra parte, es necesario destacar que el examen de la situación de la salud de las argentinas

tropieza con deficiencias de información aprec iab les, en especia l respecto a su salud
reproductiva .

Con una acciden tada historia política, marcada
por el fenó meno del Peronismo, la democracia argentina sufrió una dramática interrupción con
la dictad ura milita r de 1976-1983. La violenta represión que dejó 30.000 detenidos desaparecidos,
tuvo como respuesta la organización de mujeres y fam iliares de las víctimas. Las Mad res de la
Plaza de Mayo marcaron un hito en la acción co lectiva de mujeres en toda la región. La pol i
tización de lo privado sacó a las mujeres a la arena política, llegando a una acción decid ida al
invadir el gobierno militar las Islas Malvinas y enviar cientos de jóvenes a la guerra y al desas
tre. Poco después los milita res debieron convocar a elecciones.

Al recu perar la democracia, Jos esfuerzos de las
mujeres en el ámbito político se tradujeron en la creación de instancias especializadas de go
bierno, a nivel fed eral y provincial, para la formulación de políticas públicas des tinadas a mejo
rar la condición femenina. En la actua lidad funciona un Consejo Nacional de la Mujer y un
Gabinete de Consejeras Presidenciales con igual propósito. Tambi én han logrado la aprobación
de la Ley de Cupos, que obliga a los partidos a llevar candida tas mujeres a cargos de
representación, cuya aplicación, aún incompleta, ha permitido una mayor participación feme
nina en la Cámara de Diputados.

En el ámbito de la acción socia I colecti va de
mujeres, Argentina cuen ta con numerosas organizaciones, entre las que destacan tanto grupos
de base como organizaciones feministas, centros académicos y de investigación, ONG de
desarrollo socia l, organizaciones políticas, sind ica les y asociaciones gremiales. Si bien el mayor
número se concentra en Buenos Aires, diversas provincias cuentan con valiosas experiencias e
iniciativas de mujeres.

Actualmente tanto los organismos oficia les como
las ONG de mujeres se aprestan a recibir en Ma r del Plata, en septiemb re de 1994, la
Conferencia Regional Latinoamericana, prepara toria de la Conferencia Mundial de la Mujer a
realizarse en Beijing en 1995. Miles de mujeres de toda la reg ión se han dado cita en Argentina
para llevar una postura común a esa Cumbre que evaluará los avances de las mujeres en el
mundo entero.

El proyecto de investigación Mujeres La tinoame
ricanas en Cifras fue coordinado en Argentina por Rosalía Cortés, invest igadora de FLACSO
Buenos Aires. La presentación de resultados fue realizada por la Coordinación Regional del
proyecto, atendiendo a las necesidades de comparación del caso argentino con el resto de los
países de América Latina.
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REP UBLlCA DE ARG ENTINA

Capital
Supe rficie
Población
Independencia
Presidente

10

Buenos Aires.
2.766.889 Km2.
33.874.445 habitantes (1994).
9 de julio de 181 6.
Carlos Saúl Menem
(julio 1989 - diciembre 1995).
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prod ucción interna volvió a crecer,
Ello. ciertamente. a costa de la

destrucción del empleoyel traslado
de la crisis hacia las regiones de
mercado interno protegido, lo que,
finalmente, ha generado tensiones
sociales en diversas regiones del
país, <¡ue en algún caso adoptó una
forma explosiva.

Tanto la crisis como los pla nes de
ajusteque se impulsa ron para
superarla han contribuido a
aumentar apreciablemente la
pobreza y la distribución regresiva
del ingreso. Según ( EPAl, este
retroceso ha sido particularmente
grave en las ciudades: en 1970 sólo
un 100/0 de la población urbana
argentina se situaba bajo la línea de
pobreza, proporción que había
aum entado al 50% en 1990.

como Plan Austral. lanzada en
1985. el comportamiento de la

economía argentina se abandonóa
brutales oscilaciones.

11

El gobierno justicia lista que tomó
posesión del poder en 1989 decidió
obtener los equi librios
macrceconómicos a cualqu ier precio.
Rápidamente. obtuvo del Congreso
la Ley de Reforma del Estado. <¡ue
privatizaba casi todas las empresas
públicas. la leyde Emergencia
Económica. que eliminaba los
subsidiosa la producción nacional. y
seguidamente una ley de Reforma
Tributaria, que simplificaba el
sistema im positivo, peroeliminando
los tributosa las ganancias de
capital y a losactivos netos. En 1991
se lanzaba un audaz plan de
estabilización (llamado de
Convertibilidad) basado en la
[imitación por leydel monto de la
base monetaria a su equivalente al
saldo existente de reservas
internacionales. La inflación se
detuvo y, aunquecon oscilaciones, la

La búsqueda de equilibrios
intentada con el Plan Austral no
logró derrotar a su principa l
enemigo. la hiperintleoón, el que si
consiguió minar las bases del plan y
fi nalmente producir el regreso a la
depresión productiva en 1988 y
1989. Existecoincidencia en que el
factor que impidió superar el
desequil ibrio financiero fue el déficit
f iscal de un Estado que trató de
sostener el funcionamiento de un
sistema en crisis más allá de sus
propias fuerzas.

IDENTIFICACIOrf SOCIOECONOMICA

DE1- PAIS

El primer intento fue protagonizado
por el gobierno mi litar qlle se inició
en 1976, al tratar de establecer una
economía abierta al exterior, sin
lograr destruir demasiadoel
mercado interno. Tal ensayo
concluyó en la depresión de 1981,
con una contracción del PIB
(-33,4%) sin precedentesen la
región. Desde ese año a la tentativa
de ajuste impulsada porel
gobierno radical electo. conocida

a afirmación de que los
años ochenta fueron una

década perdida para la
economía latinoamericana resulta
condescendiente cuando SE' trol la de
evaluar el (aso argentino. En este
país, los sucesivos intentos por
adecuar el sistema productivo a las
exigencias de la economía mundial
sin afectar demasiado Jos pa trones
del mercado interne. condujeron
primero a una depresión profunda y
luego a un desequilibrio
macroeconómico que pareció que iba

a instalarse para siempre. De esta
forma. al concluir este oscuro
decenioel PIS argentino se había
red ucido a un promedio del 2%
anual, en tanto el nivel de preciosse
haba multiplicado por un factor de
1,8 millones yeltipo de cambio por
2millones. El nuevogobiernoque
asu mió en 1989 creyó contar con el
apoyo popular suficiente como para
realizar el ajuste económico sin
detenerse ante el costo social ~ue
ello implicara. Puede afi rmarse que
en pocos años modificó
profundamente el sistema
económico argentino.



PRODUCCION

INTERNA

a contracción de la producción
interna durante los años

ochenta. que redujo en un quinto la
qUE' tenia el pas al comenzar la
década, afectó fu ndamentalmenteal
sector secundario y sobre todo a la
industria de manufacturas. Así,
durante este período. la composición
interna del Producto Interno Bruto
(PIS) se modificó apreciablemente:
en 1980 la agricu ltu ra generaba
solamente un 6,2%del PIB, la
industria un 40.6%ylos servicios el

restante 53,3%, mientras en 1990 la
aportaciónde la agricultura ascendió
aI8,10f0, la correspondiente a la
industria descendió al 33.8% y la del
sector servicios alcanzó el 58.2%. no

tanto producto de una
modernización de este sector sino
más bien de loque ha sido
denominado una "tercerización
espúrea".

El fuertegiro de política económica
impulsado al comienzo de los años

noventa por el gobierno justidaiista
de Menem ha permitido el regreso
de la inversión y la raciona lización
de la gestión empresarial que
produce laeliminación de la
hiperiníleción. Así, de 1991 a 1993 el
crecimientoanual del PIS sobre el
6%ha permi tido reponer
prácticamente ese 20% perdido
durante la década anterior. Como
suele suceder. los sectores que más
sehan recuperado han sido los que
estaban más depri midos, lo que en

CREACION y GASTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ( PI8 )

1980-199 1

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

P IB ~' 11&78 7'.~OB~~.S8_I~!.!........!..!.~9~98 IIS.86 I08.SS 108.~

Tasa de CTedmlento .3M JU ·29.~ ~9,8 -5,1 SJ 1,1 ·1.8 -4.] OJ 7J
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este caso significa una reactivación
del sector secundario, queha ido
desde la construcción a las
manufacturas. La ampliación del

crédito al consumo a partir de 1991
tuvo un efecto importante en la
recuperación de este sector. Las
industrias de bienes de capital se
recuperaron rápidamente, aunque
dejando sectores rezagados
{tractores. porejemplo). Una
expansión más generalse produjo
con la industria de los bienes de
consumo.
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No obstante. hayque subrayar que
el reciente desarrollo de la
producción interna ha contado hasta
ahora con la ayuda del "efecto
resorte" que significa el proceso de
recuperación que tiene lugar
regularmente tras una fase depresiva
profunda. Es cerro que para que ese
efecto se produzca tienen que
crearse determinadas condiciones, y
que la actual Administración las ha
logrado efectivamente, pero también
lo es que para que la fase de
recuperación sea seguida porotra de
verdaderocreci miento de la
eccoomia. es necesanouna
estabilidad económica Gue todavía
está lejos de consolidarse. De hecho.
las tensiones sociales que rodearon
el fin de 1993,se vieron
acompañadas pordificu ltades en la
exportación como prod ucto del
mantenimiento prolongado del
efectode revaloración del peso ante
el dólar que tiene la actual
orientación anti-inflaciona ria. los
próximos años serán por tanto
decisivos a este respecto.
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SeCTOR

EXTERNO

ntesde lacrisisde 1981. el
gobierno militar trataba de

seguir el modelo de economía
abierta basada en las ventajas
comparativas de Argentina como
pa ís primario-exportador, que algún
resultado estaba dando al vecino
trasandino. Ello significaba un
déficit en la ba lanza de mercancíasy
una saldo negativo en la de pagos,
que siempre parecía controlarse
mediante la hipoteca del fu turo.

Este modelosequebró con los

graves desequilibrios producidos por
la crisis intemaclonal l98t-l982,que
Argentina absorbió de inmediato. La
reacciónde las autoridades ante la
crisisconsistióen buscar el
equilibriode la balanza
comercial,disminuyendo
drásticamente las importaciones,
cuyo valor se redujodurante todo
eldecenio a menos de [a mitad de
lo que había sido en la década
anterior. Con ello se logró
efectivamente un superávit
comercial, el cual hubiera sido

suficiente para cubrir el nivel
tradicional de déficit de la cuenta
corriente de pagos, pero la balanza
de servicios siguió siendo
notablemente negativa, por cuanto el
aumento en los intereses de la
deuda externa. qu'? se situaron en
un nivel superior a los cinco mil
millones de dólares anuales,
producía un drenajeinsostenible de
recursos hacia el exterior. De hecho,
el pago de intereses pasó de
significar el 22% del va lor de las
exportaciones en 1980 a más del
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No obstante. el actual apoyo del
sector externo enel ingreso de
capitales no puede compensar la
necesidad de que Argentina
mejore su situaciónen E'l mercado
mundial y no sólo en calidad de
país prima rio-exportador, como
sigue siéndolo: los productos
básicos continúan significando a
comienzos de los años noventa más
del 7rf1odel va lor de las
exportaciones del país.

El cambiode polít ica econ ómica del

gobierno justicialista modificóeste
cuadroapreciablemente. Por un
lado, la reactivación interna elevó
apreciablementeel va lor de las
importaciones. Por el otro, el tipo de
cambio mantuvo a niveles
moderados las exportaciones, locual
implica qlK' la balanza comercial
tienda al déficit. Aeste signo
negahvo hayque sumarle el servicio
a la deuda que, aunque haya
disminuido en alguna medida,
todavía sigue siendo un lastre
importante. Sin emba rgo, el
sustarcial ingreso de capitales
privados ha producido apreciables
superévits en la cuenta decapital,

que permiten no sólo financiar el
déficit de lacuenta corriente, sino
incrementar el monto de las reservas
internaciona les. Además, y aunq ue
todavía no tenga un peso gravitante,
hay que mencionar el
establecimiento en 1991del
MERCOSUR, sobre la base de una
perspectiva de integración comercial
entre Brasil y Argentina.

SO% de ese valor desde 1982 y hasta
que terminé la década.
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AHORRO, INVERS ION

y GASTO fiSCAL

a distorsión del sistema finan
ciero que surgió de la crisis de

1981·1982se mantuvo précticamente
durante toda la década . Dicho
sistema tenía como principal factor
la actuación de un Banco Central,
que, por un lado, habiendo asumido
las deudas internas yexternas del
sector privado, operaba como
intermediario a perdida, condición
que se financiaba principalmente
mediante la creación de circulante,
y, por el otro, se hacía cargo
también del déficit del sector

público no financiero, loque no sólo
agudizaba la expansión monetaria
sino que elevaba y hada oscilar las
tasas de interés.

De esta forma, desde lacrisis de
1981 ycomo producto de la coinci
dencia de diversos factores, se
desat ó una fuerte tendencia a la
hi perinñación. En un principio fue el
intento de recuperar la balanza
comercial mediante una deva luación
sustancial de la moneda de 1981,
que restableció el tipode cambio

real al nivel más competitivo de
med iados de los años setenta. Esta
devaluación se mantuvo a costa de
iniciar un proceso inflacionario y de
la inestabilidad de los ingresos rea
les de diversos sectores de la pobla
ción. Por otra parte, la resistencia de
los poderosos sindicatos a permitir
el traslado de la crisis al salario real
de los trabajadores más organizados,
contribuyó a la espiral inflacionaria.
La evidente amenaza de descontrol
de los equilibrios macro condujo al
lanza miento del Plan Austral, que

fORHACION DE CAPITAL, PRECIOS Y GASTO FISCAL
1980-1 99 1

'" '"'" '"~ nd

D,5 22.9
~9j--jj

'''- -2U
-4.' ~,7

I] IJ 34] ,0 J.079J Ut~.o I~

""""':il--.o., - - -i8- -Ü - -4,1- - --....- - --

nt IS~O 13.9 1M
IU J6.0 18.1 16.8
:-1.6--. I ,O-~.2--" ,4

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO

GASTO FISCAL (% DEL PIB)

FonnKi6Il Oe apIuI lijo" _ l2.4_ '' ' _ 2l,1!.. _ 10,1_ _22.5__">
Tw Oe crecimiento 52.1 48.2 "Sl_~~_ _ "'~6

PRECIOS Y SALARIOS ro

Prem. 1!~ 100.8 JOU 16J.2 l-lS ,O 627,5 61U 90. 1
~ mi ríO - . IG.7 - .foS- 1 7J~ 27J--.,.2 . ).8

------ - - - -
0.. .....
Tw dll!~·- --
TOQI~_

Oddt._~ supri<it

In~i6n ~YlJ. 26,1 21 ,1 18.6 16l I~l 12.0
Ahorro intimo bMo- - "-.'- - 16.1- - 19.) - -18.0 15.4 IU
Tnnd"ererodu 6.' S.6 ~.7 ,18_ .12_-;3.8

1980 1981 1982 1983 198~ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ' 991

AHORRO, lNVERSION y TRANSFERENCIA DE RECURSOS (" DEL PIB)

GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL

GuUl COQI 100.0 100JI lOO.ll too.G 100.0 100JI 100.0 100.0 100.G llCl lid rol
Seréio po:ilko~ I'U - U - .,- - 8,7 4.'- 7.1----4.6 5.1 &.1 ,,¡ ~ '--"1Id

D.IenA 14J u - io.o 8.'1 - - &1 Sl 6..0 ",- - ¡ i llCl lid-rol
Sqwtdid 1on:Ien ¡ü*;o - .,.¡- -.,.¡ lid lid lid ,.¡ 14 - U sj - lid ~ _ '"
EQaci6or, lid - Ü--U 1.4 ' 05 6.O __~_ -6.' U ltC! lid lid
s.iud 1WI rol fld IJ - - - 1J-- IJ 1.9 ti 2.O--",-~",--",

~ld1sOos 28i-llJ- lO.ll ll.6 31,9 ]16 )2J ] 1) 010.5 M iw:I fldv.... lid llCl fld - O}-- '" " - 0.4 GJ - 0.4-Nl"- - "' - - '"
AM.uiI KOO,Ii( OJ- - - ",- - o I Ü 2lo5 -lOJ Il4- 11I - - 17J 2Oj - -.,¡ - - ;¡- -",
~-=- ---42.' Jil - i.o lU - 'O-ID - -li'- 21.1 - ¡j - ",- - .,¡- .,¡
Atust~ .psto nd ~ nd Ji - .12.1__ 2.1- -16 __- r J~- .1.1- - .T.O =1tC! nd -rid

....... , 111 "'*"._._. .'_ (1) 1_ ... <_..-_ Ille-.._ . .... _-.a.... GMM,... .._ .._.I_

"



AHORRO, INVERSION y TRANSFERENCIA

DE RECURSOS
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Estas medidas anti-inflacionarias
chocaron sin embargo con la
incapacidad del gobierno de
eliminar el déficit crónico del sector
publico. y esta situación st convirtió
en unobstéculo insalvable pard
evitar el proceso med iante el cual el
nivel de precios, el tipo de cambio y
lossa larios nominales parecían
lanzadosa una elevación sin limite.
Afines de la década estos elementos
(precios, cambio y salarios) se
habían multiplicado por factores que
oscilaban entre 1-5 y 2 millones.

El gobierno que asum ió en 1989
impulsó diversas medidasde
emergencia, hasta Cjut' definió un
plan genera l de estabilización,
conocido como Plan de
Convertibilidad, por cuantosu pieza
central consistió en limitar por ley el
mon to de la base monetaria a Su
equivalente (a una tasa de cambio
preestablecida: diez mil australes, o
sea, un peso nuevo, equ ivalente a
undólar) alsaldo existente de las
reservas internacionales. Con ello se
suprimió la facultad discreciona l del
Banco Central de expand ir su
crédito interno yenconsecuencia el
financiamiento monetariode déficits
fisca les o para fisca les. Esto. junte a
la drástica reducción del Estado,
permitió la eliminación de fa
hipennflación. aunGue fuera a costa
de la destrucción del empleo y la
competencia de algunos productos
argenlinos en el exterior.

congeló los precios y los salarios por
un período indeterminado y procuró
un tipode cambio fi joentre li!
nueva moneda -el austral- y el dólar
norteamericano.
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POBREZA y
DISTRIBUCION DE L
INGRESO

a crisis econ ómica primero. el
desequilibrio macroeconómico

después y la destrucción del empleo
yde sectores protegidosa
continuación, se han traducido en
una cadena de factores que
aumentan, por una vía o porotra, el
empobrecimiento de la población
argentina.

La profunda depresión 1981·1982
golpeó consecuentemente los
ingresos de los trabejadores. Sobre
esta situación se eligió el gobierno
radical.durante cuyomandato la
biperinflación significó una fortisima
segmentación de la pobreza: los
sectores que tenían capacidad de
rápida negociación capeaban la
crisis. pero la brecha aumentaba
para aquellos que veían destrui rse
su salario nominal. Así, como parte
de un empobrecim iento que afectó
mas a las ciudades que a las zonas
rurales, los hogares urbanos pobres
pasa ron de ser un 7%en 1980a
constituir un 25%en 1990.

La hiperinflación, como factor de
empobrecimiento, fue sustituida, con
la nueva política del gobierno de
Menem. por la destrucción directa
del empleo como fuente de ingresos
y la fuerte concentración de
ingresos Según CEPAl. en 1993 l.
tasa dedesocupación se elevó al
mayor nivel histórico registrado.

EVOLUCION DE LOS HOGARES
EN SITUACION DE POBREZA E INDIGENCIA
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asmuieres ergemines. que
representan sobre la mitad

de la población (50~"J. hao
rrodificado moderadamente sus
características demogréfkas desde
mediados de siglo. debido a que los
cambios fundamen tales -que
afecta ron a CilSI todos los países
latiooamercaros en 'os pasados
cua renta años-Iueron realizados
durante la pnmera mitad de la
centuria. romo sucedió también en
Uruguay. En efecto. en 1950 las
argennr as eran mayoritariamente
urbanas. principa lmenteadultas y
cada una tenia un promedio de tres
hijos durante su vida fértil.

No obstante. durante las últimas
cuatro décadas experimentaron
algunos cambios, en el sentidode
continuar haciéndose más urbanas
(de un78% en 1970a un 86%en
1990) yde aumentar su proporción
de adu ltas y mayores (las que
superaban los 60 años signihcaban
un 7% en 1950 yeran un 13% en
1m ). (Esos cambios se realizaron
antes en Uruguay. donde esas
mismas cifras de población urbana
y mayor fueron alcanzadas
alrededor de 196IJJ.

El proceso de envejecimiento de la
población. acentuado desd e
mediadosde siglo. ha acelerado el
incremento de la mayoría numérica
de las mujeres. dada su mayor
longevidad De tal forma que si en
1950 éstas represen taban el48.5'- de
la población nacional, esa cifra era

de l 50~" en 1990 El Centro
Latinoarrereano de lX'mogratia.

DEMOGRAFIA

CELADE. estima queesa mayoría
continuará creciendo. aunque a

menor ritmo. de manera que enel
año 2JXXl la proporción de mujeres
será de SO.6Of...

Entre 1950 Y1994 Argentina duplicó
prácticamentesu población. pasando
dealgo más de 17 millones de
Iubitdntes a CE'TC3 de 3.J millones En
t5E' mismo período la mayoría de los
paises de la región triplicósu
número de habi tantes. La población
argentina. asentada sobre un
territorio de cerca de tres millones
de kilómetros cuadrados(2.780.400
km2), presenta unadensidad de 12
habitantes por kilómetro cuadrado.
esdecir. coloca a este paísentre los
de más baja densidad demográfica
de la región. Esta situación se
corresponde con una distribución
muy desigual de esa población. cuya
mitad reside históricamente en torno

a la capital-puerto (Capital Federal y
provincia de Buenos Aires) y el resto
se reúne en núcleos urbanos del
interior. dejando considerables
espacios de población prácticamente
deshabitados.

El crecimiento poblaciona l ha
depend ido hist óncarreme del

proceso biológico (releoóo entre
nacimientos y muertes) y del Ilcjo
inmigratorio. que presentó cifras
considerables en el pasado. Estos
dos factores coincidieron en ti
anterior cambiode sigloy hasta
1914 para acelera r dicho crecimiento.
Sin embargo, desde esa temprana
fecha se aprecia una caída de su
ritmo. debida principalmente a la

"
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reducción de la fecundidad. Así.a
mediadosde este siglo .ya pesar de
que repunta el saldo inmigratorio- la
lasa promedio anual de crecimiento
sesituaba en torno al 2% (cuando
era del 3% en la mayoría de los
países latinoamericanos). Esa tasa
declina progresivamente, aunque
desde finesde los años sesenta hasta
fines de los setenta repunte
circunstancialmente la fecurddad,
para caer mas rápidamente durante
losañosochenta, como causa
combinada de la tendencia a la baja
de la fecundidad y ladesaparición
tota l del proceso inmigratorio. De
esta manera, seestima queal
iniciarse los años noventa esa tasa
decrecimiento anual sesituaba
alrededor del1,3%.

Desde el inicio del presentesiglo, las
mujeres argentinas comenzaron a
reducir apreciablemente su
fecundidad. Así, hacia 1950 la tasa
global (número promedio de hijos
que tiene cada mujer durante su
vida fé rtil) se ubicaba en torno a 3
hijos, cuando esa tasa era justo el
doble para el conjunto de América
la tina. Esa tasa de fecund idad tuvo
ligeras variaciones desde mediados
de siglo: aumentódesde fines de los
años sesenta hasta situarse en3,4en
la mitad de ICEi setenta, para iniciar
al fina l de esa década undescenso
progresivo algo más acusado, de
forma que esa cifra seestima en
2,8 promedio enel iniciode los
años noventa.

Los mencionados cambios
demográficos significaron ta mbién
una temprana modifcación de la
estructura etaria de la población. En

efecto, hacia 1950 sólo un 30% de los
argentinos tenia menos de quince
años, cuando esa proporción se
aproximaba al SOOfo en casi todos los
países de la región. Desde entonces,
se ha ido prod uciendo un
envejecimiento más claro,
aumentando apreciablemente la
cantidad de personas mayores de 60
años, que era el 7% en 1950 yse
aproxima a114%en 1994.

En defin itiva, todo lo anterior
muestra cómo Argentina pertenece
al grupode países [juntoa Uruguay
yCuba) que se encuentra en una
fase muy avanzada desu transición
demográ fica. Ha pasado hace
tiempo de serun país de población
joven que crece rápidamente a uno
de crecimiento demográfico lentoy
de población relativamente
envejecida. Es decir, se trata de una
población de baja natalidad y
morta lidad moderada (que incl uso
dejó de ser baja, por el crecimiento
tan apreciabledel número de
personas mayores).

Las argentinas presentan algunos
rasgos demográficos diferentes
respecto de sus compa triotas
varones. En cuanto a los fa ctores
básicos de población, siguen la
constantedemográfica de que nacen
en menor cantidad que los varones,
pero tambiénson más longevas que
éstos, lo cual implica diferencias
leves peroapreciables en su
estructura etarie: la población
femenina tiene una proporción
ligeramente menor de jóvenes y
superior de personas mayores.
También paruopan de la terdercie
regional de ser más urbanas que los

hombres: en 1990 un 87,4%de el las
vivía en las ciudades, mientras lo
hacía el 84,4%de los varones.

f actores demogréficos y sociales-de
género- hacen que existan.
asimismo, diferencias en la situación
conyugal de las poblaciones
femenina y masculina . La mayor
longevidad de las mujeres implica
que haya una mayor proporción de
viudasquede varones enesa
situación,diferencia queaumenta
conel envejecimientogeneral de la
población. Igualmente, es mayor la
cantidad de personas
separadas/divorciadasen la
población femenina que en la
mascu lina. Ello está referido a la
mayor rapidez con que los hombres
seemparejan de nuevo, lo cual
pueden realizar por cuanto hay una
cantidad más alta de mujeres en
disposición de emparejarse,
principalmente en los ex tremos de la
esca la etaria las mujeres comienzan

antes que los hombres a contraer
pareja y a partir de los cuarenta
años enviudan con mayor frecuencia
que éstos.

La población argentina se reúne en
unos nueve millones de hogares, la
mayor parte (84,8%) conteniendo
familias de tipo nuclear. Una
apreciable proporción de tales
hogares está dirigido por una mujer.
un 22,3%de acuerdo a losdatos
censalesde 1991, aunque se estima
que existe subregistro al respecto,
porque las declaraciones sobre
jefatura de hogar están mediadas
por el sesgo cultural según eleualla
idea de jefatura seasocia
trad icionalmenteal sexo masculino.



POBLACION
EVOLUCION DE LA POBLACION, POR SEXO

1.116.955 UnJ81
9.666.l7t 9.261.450

10.469.900 10.146.109
11.244.) 1) 11.031.716
11.011.138 11.9043.475
13.006.150 1],045.435
14.045.47 1 14.191.678
1S.045.534 H.21S.749
16.001.997 16.l19.890

.. _ -
16.752.954 17.121.490
17.903.720 18.]3).813

Oe acuerdo a las últimas
esnmaciones rea lizadas por el

Centro Latinoamericano de
Demografía, CELA DE, junto con el
Instituto Nacional de Estad istica y
Censos. INDEC,la población
argentina se aproxima en 1994 a los
treinta y cuatro millones de
habitantes (33.874.445), de los cuales
sobre la mitad (50.5%) son
mujeres. Así, secalcula que este
año hay 17.121.490 mujeres y
16.752.954 hombres.

Según los datos provisionales
obtenidos del Censo de 1991. la
población era ese año de 32.608.560
personas, de las cuales un 51,0%
serian mujeres. Es probable que el
ajuste defi nitivo del error censal
muest re un ligero incremento de
esta cifra de población, algo mayor
de hombresquede mujeres, con lo
que la proporción de mujeresse
aproximarla más a la estimada.

En un país de 2.780.400 kilómetros
cuadrados, la cantidad de habitantes
estimada en 1994 significa una
densidad pootacional de 12
habitantes por kilómetro cuadrado,
lo que sitúa a Argentina entre los
paises de baja densidad en el
contexto regional.

Año Ambos
sexos

1950 17.ISO,)36
t955 18.917.821
1960 10.61 6.009
1965 11.18],100
1910 1l.961.313
1915 16.051.685
1980 18.1)7,149
1985 30.l31 .18]
199O 31311.881
19904 33.174.445
2... 36.n7.533

11
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POBLACION POR SEX O , SE G UN PROVI NCIA
199 1

51,0

Irr.tAl
%

, del totalPobl..dón
(M i~)

1.961 ,0 9,0 S4,6
tUIl) lI,6 SU

lU,6 0,1 SQ,1
1.764,2 a.s SI. t

79S,O 1.4 so,s
nI,] 2,6 "'.4
]S6,6 1.1 ~'.l

1.D12,9 1.1 SO.9
_404.~ 1.2 4',4
S14.0 1.6 so,s
260.0 0,1 "'.S
220.7 0,1 49,1

1:4!.9_____ 4,] SI,O
__~lt7_ 2,4 49,4

1I~.9 1.2 4' .3
S06.1 1,$_~_4'.7

___166.1---.-2,6 SO.2

S2!,' 1.6 SI.4
216,1 ~ ".!.7

_160,0 O.S 47,5
l.!91,} 1,6_ SI.2

__672.] 2.1 4' .9
1.I" 2.~ ~ 50.1

69.1 0,2 ~.I

12.601.6 100,0

Provincia

Tob! p~s

"""'" """"..........
c...m..u
Cónlob.>
eom..tes

ChK.

Cho"'"
E~ lUcK
f~

Jojuy... ,.....
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N~............
*.~
San Luis
~tll Cna.
~tll Fe
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T"""",,,

rle~_~ f l!ll'i<'

Aunque la red ucción del
crecimiento afecta a todos los grupos
etanos, puede apreciarse que es
menor entre los adultos de 20 a 59
años. Por otra parrela ostensible
reducción del crecimiento en los
mayores ..mostrando queArgentina
se encuentra en una etapa muy
avanzada desu transición
demogréfica.

Al observar el descenso general del
crecimiento poblecional segun
edades. puede rotarse cómo el
grupo que ha tenido las oscilaciones
a la baja misaprecíebles ha sido el
de los menores de cinco años. que
después del repunte de los años
setenta llegó a presentar cifras
negativas durante los ochenta. Ello
esta indicandoel descenso de la
fecundidad sin contrapeso que se
inicia a fines de losaños setenta.

_: _......,.*-_._.."'-e_
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_.
---
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Las diferencias por sexo no son al
respectoconsiderables. si bien
pueden observarse en los extremos
de la escala enria: se mantiene el
mayor crecimientode las mujeres
mayores yel menor de las niñas por
debajode los cinco años.

II



EDADES DE LA

POBLACION

CAMBIOS EN LOS FACTORES DE POBlACION
SEGUN SEXO, 1950-199 5

19SG-55 196G-6S 1970-75 1980-85 1990-95

Ambos sexos

-- 1289,6040 148'1 219 192Un )J69,M) U 76J88-- )10-000 llSooo "".. o o
-... n 1 1S6 ~7 117 U U 901 l.m lOS 14l4.l65

e--."", ' '" " .. l.' ..
Mujet'fl
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~waI \ II J .. " '-' 1I
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I resultado de los cambios
demogréñcos examinados bece

que la población argentiT1c1 haya
reducido notablemente su

proporción de jóvenes: los menores
de 15años signiñcaban en lomo al
30'0 alcomienzo de losaños

noventa (29,9% según estimaoones
deCELADEpara 1990 y 30,6" de
acuerdo a losdatos provrsiooales del
Censo de1'111 ). En l. mayor~ de
los paises latinoamericanos, para ros
años cercanosa 1990, esa CI fra se
acerca ba o superaba el 4ü'ro.

Por el contrario, ha crecido
apreciablemente la proporción de
pt'rsonas mayores de 60 años, <¡ut'
en 1950 representaban el7% de la
población tota l yen 1990
superaban el 13%.

las di ferencias por sexo son
notorias: los menores de 1Sañosson
e1E,1%en la población femenina y
el 30,7'%en la masculina, mientras lo
contra rio sucede entre losmayores
de 60 años, <¡ ue son un 14,6%del
101011de mujeresy un 11.6%del total
de hombres

lJ



La población argentina está
distribuida remtoralmeme de
manera muy desigual, dándose una
gran concentración histórica en

terne A lo quP tempranamente se
consntuyócomo su capital-puerto. Al
mismo tiempo quP existen grandes
áreas del territorio prácticamente
despobladas.

Dt' acuerdo a los datos censales de
1991. laCApilill Federal y la
provinda de Bueros Aires reúnen

cerca dp la mitad de Id población
(47,6%), mientras provincias extensas
como la rampo o Catamarca
confieren menos dt>l l%del total de

loshabitantes del país. [k esta
forma. mientras la densidad
poblacional esde más de 14 mil
habitantes por kilómt'tro cuadrado
en la Capital Federal, 32en la
provirca de Buenos Aires, SI en
Tucumán y!J en Misiones. hay un
elevado número de provincias (el
conjunto de las patagónicas,
Catamarca, La Pampa, La RiojA. San
Luis ySantiago del Estero) que no
superan losS habitantes por
kilómetro cuadrado.

En este contexto. la concentración
poblecional tieneun correlato con la
alta proporción de mujeres: éstas son

el 54,8%de los habitantes de la
Capital Federal, pi 50,9% de la
provincia de Buenos Aires, pi 51,1%
de la deCórdoba. en tanto
representa n eISO,2% en Ca tamarca,
el 49,5%en La rampa yel 47,5%en
Santa Cruz,

EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
SEGUN EDAD Y SEXO

Ed¡d 1950-55 1955-60 1960.65 1965-70 1970.75 1975·80 1980·85 1985·90 1990.95

Mujeres

Todu

~.

S· 19

20.59

60 Ymás

21,1 11,2 16,9

21,1 9,) 1,2

16,9 19,1 11,1

20,1 IS,7 le,)--- -
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','
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le ,7
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~,'
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¡ .

',1
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El crecimiento de la población
argen tina ha seguido las oscilaciones
de sus tres factores fundamentales
(nacimientos, muertes )'

migraciones), que han presentado
una combinación dife rente en lo que
va de este siglo. En las primeras
décadas se mantenía tUl fuerte
crecimiento na tura l (relación entre
nacimientos y muertes) junto a una
importante inmigración, si bien el
ritmo de tal crecimiento fue
desacelerandose desde 1914.

Hacia med iados de siglo el creci
miento natura l se había reducido,
pero la entrada de inmigrantes se
incrementó: en el primer quinquenio
de los años cincuenta el saldo
migratorio fue de 310 mil personas,
lo que mantuvo el crecimiento
global a una tasa anual sobre el 2%.
Desde mediados de los cincuenta
hasta mediados de los setenta
prosiguió un crecimiento moderado
(en torno al 1,7% anua l), donde la
inmig ración conservósu presencia.
Desde la milad de los años setenta
se estableció claramente una tenden
cia a la baja, debido a la práctica
desaparición del movimiento
inmigratorio ya la reducción
progre iva de la nata lidad.

En Argentina se ha mantenido la
constante demográfica de que nacen
más varones que mujeres pero
también mueren más que éstas. En
cuanto a las migraciones, han
mostrado regularmente una ligera
predominancia masculina. En todo
caso, las tasas de crecimiento de la
población femenina han sido más
elevadas que las de la masculina en
el presente siglo.

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ETARIA

SEGUN SEXO

(Porcenl.1jes)

Edad 1950 1970 1990

Ambos sexos

0-4 11,4 10,3 1 0,~

5· 14 19,2 19,1 19,9
15-24 18,3 17,2 16,1
25·59 44,1 42,7 40,8
60 Ymás 7,0 10,7 13,2
Total 100,0 100,0 100,0

N° 17.150.336 23.962.313 32.321.887

Mujeres

0-4 11,5 10,1 9,7
5·14 19,5 18,9 19,4
15·24 18,6 17,0 15,7
25·59 43,3 42,7 40,5
60 Ymás 7,1 11,3 14,7
Total 100.'~ 100,0 100,-0

N° 8.323.381 11 .943.475 16.319.890

Hombres

11 ,2 10,4 10,3
5· 14 18,9 19,] 20,4
15-24 18,2 17,4 16,5
25·59 44,8 42,7 41,2
60 Ymás 6,9 10,2 11,6
Total 100,0 100,0 100,0

N° 8.826.955 12.018.838 16.001.997
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PIRAHIDES DE POBLACION

Edad Edad

EstAevolución de la estructura
IIlO

1lI-.L.... .,..
"" ""etana. que puede apreciarse al 10-74 ""..," "'.componer la pirámide de edades, .... ......" .."está reflejandoel hecho de Gue ". "..... ....

Argentma pertenece al grupo de .... ....... ...
paises (juntoa Uruguay y Cuba) qUf ... ......

''"muestra en la región una fase muy .." ...
15-1t lS-lI

avanzada de su transición 10-14 1G.1 4

" "demográfica . Es decir, ya dejaron de .. ..
ser países ron población joven y de
crecimiento rápido para ser naciones
de crecimiento demográfico lento y
de población relativamente

Hu~ H........
envejecida.

Especialmente en losCASOS de 1970
Uruguay y Argentina este PI"OC'('S()

IeJ .... .,..
"" "..
1il-'4 ,."transicional tuvo lugar ya durante la "" ...,.... ....

primera mitad del siglo, mientras en 11-1' .."
el resto de América latina ha ". "..... ....
sucedido en los últimoscincuenta

.... ....". ".
años (o bien esaún incipiente, como

... ..""" .."
ocurre en Bolivia y Haití). ,." '>l'11-19 rs-lI

10-14 10-1 4

" "Argentina combina así una baja
.. ..

fecundidad con una mortalidad que
ha pasado deser bajel a moderada,
al crecer apreciablemente en las
pasadas décadas la proporción de Hujfres Hombrf S

!mayores de 60 años.
~

1990 •11I,.... o,.. t
"" "" j,." ,."
"" "" ·.... .... ,.." 1S-5'". ". i.... ....

~.... ....... ... ••.." ... ,... .." J.." .."1S-19 15-1 '
10-14 10.14 j,,-

".. ..
~
¡
Z

Mujff"fl Homtwfl
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F ECUNDIDAD

a temprana transición
demográfica de Argentina se

retacona pnncipalmeote ron la
reducción de la fecundidad que
realizaron las mujeres en la primera
mitad de este siglo. Asi. la lasa
global de fecundidad (número
promed io de hijos quetiene una
mujer durante su vida férti l) se
situaba ya sobre3 hijosal iniciarse'
losañoscincuenta. mientras parael
conjunto de América Lat ina era
entonces de seis.

Esta fecundidad tuvo oscilaciones
epeoebes ·aunque no bruscas
romo sucedió en el rt'510 de la
región- dura nte las pasadas
cuat ro décadas: de 3.1 al principio
de los sesenta aumenté a 3.4 a
mediadosde Jos setenta, para
iniciar un descenso más acusado y
situa rse en lomo a 2,8 al comenzar
los años noventa.

El descenso de la fecundidad
suced ido desde losaños setenta ha
tenido lugar en las mujeresde todos
los grupos etarios. aunque en mayor
medida entre las qUE' su~ran los35
años yen menor medida entre las
qUE' rieren menos de 20 años. Así es
romo el grupo de 15 a 19 años ha
aumentedc su ronlribue1óo a la
natalidad geoeral: si a comienzos de
lossetenta un 10,9% de los
nacimientos tota les proceda de
madres de ese grupo erario. esa
proporción babia ascendido al 11,9t:.
al inicia rse los años noventa

EVOLUCION D E LA FECUNDIDAD

FECUNDIDAD SEGU N G RUPOS DE ED A D

1970- 1995

(Tam tlp«i/icn por t otn m"l't'tl tn~ Itrolj ~
•,

Ed¡ d 1910· 1975 1980-1 915 1990-1995 v

•
T. y • Toy • Toy • ~

.1
;

15-19 -,- 10,9 l ,' 12,2 -,- 11,9 >
10-H 16) 25,9 16,5 16,2 IS,I 17,0 "
15·19 17,1 n ,) 17,0 n ,o 1S,.f 17,6 i

;
)0-14 12,4 19,' 12,) 19,5 lO,' 19,.f >
)S .)' ! ,2 11,5 _,1 10,_ ' ,1 lO,) 1
'1>« l ,' J,' 1.J J,_ 1,1 J,J •...... 0,_ o,, o,, 0,7 O,J o,, í
ToaJ 100,0 100,0 100,0 g
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Las lasas globales de fecund idad
reflejan un promedio nacional que es
necesariodesglosar por sectores: en
genera l, las mujeres rurales tienen
un mayor número de hijos que las
urbanas. y esa mayor fecu ndidad se
encuentra también en las mu.reres
de menor nivel educativo y
socioecon ómico.

Más allá del debate sobre la
naturaleza y consecuencias del
fenómeno, es importante saber que
unaalta proporción de hijos nacidos
vivos ven la luz sinque sus
progenitores haya n contraído
mat rimon io legal, yque ello ha
crecido con el paso del tiempo.
Según datos dellt\DEC. en 1960 un
40,6%de los nacidos vivos lo hada
en esa situación, cifra que había
ascendido al 58,1 %en 1990. Existe
al respecto una dife rencia notable
según residencia de la madre: en
1990, esa proporción eradel 39,7%
en la Capital Federal y del 35,5% en
la provincia de Mendoza, mientras
en la de Neuquén ascendía al 80,2%,
en lade Salta al 99.7% y en la de
Misiones prácticamente al 100%.

NACIDOS VIVOS FUERA DEL MATRIMONIO
SEGUN PROVINCIAS SELECCIONADAS

(Porcetltljtl)

Provincia 1960 1986 1987 1988 1989 1990

~Ill.~ Federal 16 .~ JB ,~ ~I,9 ~ I,3 ~ I ,I 39,7

Buenos Aires 31 ,1 040,9 41 ,9 04~,1 0404 ,9 50,6
.. ------

C6rdobi. 13,9 31 ,8 34,1 36,6 37,1 39,S
Hendou 13 ,~ ]J,7 31 ,8 ]J ,6 35,5 35,S
Hisiones 76,1 86,2 92,3 96,6 96,4 100,0

Neogue" 604 ,0 80,] 75,7 71 ,1 75,8 80,1.... 75,1 99,5 99,9 " ,8 99,7 99,7

'!'c:'~~is 4~6 50,8 51J _~ 4~ 5~, ~ ª'-!
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DISTRIBUCIO N

ESPAC IAL

EVOLUC ION DE LA POBLA C ION URBANA

POR S EX O

L a urbanización precoz de
Argentina también fue un

factorque operó ensu temprana
transicióndemografica La migración

hacia las ciudades, que tuvo lugar
durante la pnmera mitad del siglo.
continuó hasta los años sesenta y
setenta: según CElADE. en1970 un
78.4%de los argentinos vivía en las
ciudades. cifra que había ascend ido
al 83,0% en 1980.

,",o

1970
1975
1980

1985

1990

Ambos sexos

71,~

80,7
n ,o.."
85 ~9

Hujef'ft

80,2

82,3

M,!
86,0_

87,4

76,'
19.2
11,5

U )

84,4

;
v
a

POBLAC IO N POR ZO NA
SEGUN SE XO Y EDAD. 1970-1990

Q..4 9,5
5-14 17,3
15-24 16,5
25-59 «,S
60 y más !2,J
Total 100,0
N· 9.513.1))

t

f
!
~
v

j

"",J

11,9
24,3
16,3
36,8
10,7

100,0
4.560.644

12,1

2S.'.5
1S,9
n ,3
10 ,~

100,0
2.G64.670

11 ,2

lJ,'
16,6
38,1
10,1

100.0
2.495.914

1990

' ,7
19,2
16,1
41,5
13,5

100,0
27.161.245

9,J
18.6
1S,1
41,2
15,2

100,0
14.255.120

10,1
19,9
16,4
41,1
11 ,8

100.0
1l.506.015

12,7
24,6
19,5
35,3

7,'
100,0

5.165.140

Rural

12,'
25,1
18,8
J5)

7,'
100,0

1.310.342

"""J
20.2
ll)

7,'
100,0

1.794.798

Ambos sexos

1910

','
17.1
16.6
45,0
10,9

100,0
9.224.G41

Urb~a

','
17,6
16,5
44,7
11 ,5

100,0
18.791.114

Edad

O-<.."
15-24
25-59
60 Y más

To'"
N"

O-<

.."
15-24
ll-19
60 y rrW_
T.w...

(Porc~e3)

Sin emba rgo. ese movim iento
rnigratono se detuvo bastante
durante los años ochenta: en 1990
esa cifra sólo había aumentado en
un 2.9%. Iambién es importante
señalar que ese leve crecimiento se
dio en torno a las ciudadesdel
interior, Ydque la migración hacia Id
provincia de Buenos Aires se
contrajo bruscamente. De hecho,
entre 1980 y 1991 descendió la
proporción de población residente
en la Capital Federa l y la citada
provincia (de un 49.4%a un 47.6%).

Como en el resto de América Latina,
las mujeres son més urbanasque los
hombres: en 1990 residía en las
ciudades un 87,4%de la población
femenina. cifraque era del 84,4%en
el (.ISO de la mascufma . La
población rural es més joven que la
urbana. loque sucede mas
acentuadamente en lasmujeres
que en los varones.

"



POBLACION

INDIGENA

POBLACION INDlGENA POR PROVINCIA
1977

(P<)rCt'll"¡e.)

N" % j
24.000 7,0 f
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39.000 11,3 ••
9.800 _ 2,8 í

21.700 8,0 ¡
1600 0,8 J
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1J7.000 39!! "- •
62.000 18~ 1
36.700 10,6 ••

lOO 0,1

•50 0,0
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HHSO 100,0 1·]
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~!
!.
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Provinci:l.Pueblo indigen¡

T....'

limaN

Tehuelche

W IChí
Chof<Ite
Chulupí
Toba

__Chaco, Formos;a, Salta
__Salta, Formou

Formosa
Chaco, f ormos.1, Salta,
SVlU Fe, Buenos Aires,

__ _ Rosario (barrios m;uginales)

Hocovi SVlU Fe, Chu:o

~ibii Formou
Ch¡rii~' ch<iOl! .Salta, Jujuy
Hb'ya : gu~í Hi, iones
Kou.. Jujuy, S;alta,
(incluye habla Buenos Aire,
que<hUlo .:.}Y!!:W'a) l bar!ios ITW'fÍnaJes)
Calch.toqul Tucu~, Caa maru
Hapuche Neuquen, Chubut,

La Pamp;a, Bueno, Aires
La Pamp;a, Chubut,
»nuC nlZ

Tierra del f ue¡o

o existe informaciÓll seriada
confiable y actualizada sobre

población ind ígena en Argentina.
Por una parle, losCensos no discri
minan por la variable etnia; por
otra, el único CensoInd ígena exis
tente se rea lizó entre 1965 y 1968.

Más recientes estimaciones señalan
que habría entre 350 y 500 mil
indígenas viviendoen comunidades,
a losque se agrega una cifra sim ilar
de quienes habrían migrado hacia
loscentros urbanosde las provincias
y Buenos Aires, lo que suma un
total cercano al millón de indígenas
enArgentina, esdecir, cerca de un
3%deltotal de la población. El
lNAI se encuentra actualmente
preparando un próximo Censo
Indígena, elcual podría empezar a
realiza rse a fines de 1994.

De acuerdo a estimaciones para 19n
del Servicie Nacional de Asuntos
Indígenas del Ministerio de Salud y
Acción Social y la Asociación Indí
gena de la República Argentina,
AIRA, había en esa fecha cerca de
}44.850 ind ígenas en todo el país. El
sector más numeroso lo constituía el
grupo Kolla, que representaba cerca
del 40%de la población indígena .
Luego esta rían losgrupos Calchaquí
(18%), Toba (11,3%), Mapuche
(10,6%), Pilagá (8,0%) yWichi (7%)
Otros grupos (Mocoví, Chorote.
Chulupf Chi riguano, Mb'ya
guaraní, Iehuelche y Yámana) su
man e15%restante. La mayor parte
de estos indígenas sesituaba en las
provincias de Formosa, Salta, Jujuy,
Chaco, Chubut y Neuquén, aunque
ya entonces habría habido una
cantidad apreciable residiendo en los
barrios marginales de Buenos Aires.

lO



SITUACION

CONYUGAL

POBLA c rO N SEGUN EST A D O C O N YU G A L
Y SEXO, 1970·1980

1970

1980
lPort.ftIaI~1

" SI,6 llJ
50

..
n,'

JO JI,'

JO

10
11 ,0.' l.' '.1U l.'o

C~~do1i SO\tfl'O' UnidOi Oi-.on:iidos Viudos
y SfPi 'idOi

•,
t
1.
j,

1,1
' .1

U 1)

Hom brf l

SoS SJ

H UjU f l

Jt,$

I IJ

_ ......1

"
1~ 1 n ,l

50

..
JO

JO

"
•

<_ ...

na alta proporción de los
mayores de catorce años se

encuentra empareade. urcadel
60% en 1950, la rravooa mediante,
ma tnmooio. puesto<¡Uf' sóloE'I
6 se declara unida de forma
consensual. Esta elevada proporciÓll
deemparejados guarda
correspondencia enel caso
argentino ron la estructura eraria
de Su poblaCIón.

En cuantoa la evolución de esa

situaciónconyugal. los datos
intercensales dispoubles, entre 1970
y 1980. muestran qUE' crecó
levemente la proporción de uniones
de hecho y más apreciablemente
la población separada, así romo la
queenviudó.

Las diferenciassegunsexo son
pequeñas respecte de la proporción
que sedeclara soltera yemparejada,
pero resu ltan más apreciables en las
ot ras categorías: en 1980 había una

cantidad mayorde mujeres
separadas/divorciadas (2,6%) y de
viudas (1],0%) quede hombres en
talessituacionesn ,6%y 4.6%.
respectiva mente). Esta gran
diferencia por sexo que seaprecia E'n
la proporción de- personas qUE'
enviudaron se debe
fundamentalmente a la mayor
longevidad de las mujeres

JI



ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACION
FEMENINA, SEGUN EDAD Y ZONA, 1980

"""--,
No existe todavía infoJ11l.l(ión Zona urbina Zon.I runI

disponible delCenso de 1991 sobre '.'el estado civil de la población. .., .,., ...
desagregada por edad y SE'XO (el ... ..
Censo de 1980 sólo publicó la
referida a la población femt'nina). En
todo caso, SE' sabe que lasmujeres ...
comienzan a empa rejarse a ededes
más jévees qUt' los hombres y lo 14-19 M Ol.., .,
hacen generalmentecon varones de 1) ..
mavor edad . 7.- 17J,

OJIS.4

Esta tendencia escomún en toda la
región. como umbénlcesqut' SE'

)7.' ...
muestra más ecenruadameníe en la 20-14 Mol
zona rural que en la urbana En este '.7
último sentido, la información del

u
"

Censo de 1980 confi rma esa o.. IS,4

constante: sólo un 9,4%de las ".11' nJ

mujeres urbanas que llenen entre 14
y 19añosdeclara estar o haber
estado emparejada, mientras esa 15·]t MOl '"

proporción esdel 14.7% en el caso l,l
U

de las mujeres rurales pertenecientes
4,.U

al mismo grupo etario. '.1 ".
n.r 11.'

lO' IJ

40-44 at\o1

i,., ',7 '<1

i'u .u
) ,: .1 "'-

'1,1 .
J

Ss..59 Mol '" •
)

,,-
A

JI' 'u l1' 11.7

i
1,1),'u

"' j.........
c.wu • ...- .......
DnoortiIdu
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_ : 1

1,
,.., ,.- __
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la iniormélcÍÓfl procedente de
estadísticas vitélles, compitade por el
INDEC ecerra de la evolución de la
nupciahdad, reflejé! que en [os

últimos veinteaños se rnaníhesta. en
términos relanvcs, una tendenda
decreciente a contraer nupcias en el
seno de la población argentina La
tasa de matnmoruos por mil
habitantes era de 7.7en 1970,
descendió ,115.9 en 19&1 y resultó de
l,7 en 1992.

No hay enel pa ís información
dspomble sobreel númerode
separaciones formales, adem ás de
que hasta 1987 noexistía dwcrrio
vincula r legal. lo que impide
contrastar la evoluc ón de la
nupcialidad con la de la
divorcialidad o de seperar iores. En
cualquier caso, lodo indica que
Argentina comparte la tendercia
general manifestada en Am érica
Litina en Jos últimos veinte años,
consistente en que la nupcalidad se
mannene constante o decrece, en
tanto la divorciahdad aumenta
considerablemente. Un datoque
confirma esta hipótesises el hecho
de que la mformación íntercensal.
entre 1970 y 1980. indica que ha
aumentado apreciablemente la
proporción de población maYllr de
14 años que se dedara
divorciada/separada.

1970

1980

1989

""
1991

1992

EVOLUCION DE LA N UPCIALIDAD

T....
('or mi habitantes)

1.1 !

f
l.' •

i... •
>,
j... •J
I

l.- i·l
' .1

1
~,
,
J

n



fAHILlA y

JEFATURA DE HOGAR

HOGARES PARTICULARES
SEGUN TIPO, 1970.1991

- ,
•T'f'O' de 1970 198<l 1991 >

"'- i
Un;>ononoI 10,1 ~ tU 1N....... 5~,s 11) 6~,~

h.- 14,7 .!!L 19)

~ 1,1 lo! ~l

"1-
T"" lOO,' 100,0 100,0

hN' .. 7.IDUS] 1.917.1"'- .. l .' J.'
,.

1

~ipenon~ IJ) 1.7 J~9 54,'
N~"'" _ _ _ _ 64,1 71 ,1 J1,O '~9
Extendido 1',]_ _ 17,S U,_ 1',.- -eompu.... U U ~. 15,1
No familiar 1,1 0,8 ~,

-~----T.... 100,0 _ _ _ 100,0 ~,o __Il,J---
N' U n .llt UJt.'S1 I.tl1Jl' ..

1

/ (TotalJdas
mujenes

jefes
hom....

Tollll

TIPOS DE HOGAR
POR SEXO DEL JEFE DE HOGAR. 1991

TIpos de

"'-

Una porción de esos hogares (22,%)

está dirigida por una mujer y tiene
una composición ti pológica distinta
de los dirigidos por hombres. En
1991estaban divididos
prácticamente en tres tercios: un
tercio correspondía a unipersonales
(10 que se relaciona con la gran
cantidad de viudas), algo mas de un
tercio (37%) correspondía nucleares
(aunque ensu gran mayoría
rncnoparentalesl, yalgo menos de
un tercio. a extend idosy
compuestos (también con gran
proporciónde monoparentales). Por
el contrario, la gran mayoria de los
hogares dirigidos por hombres es
nuclear (11,8%) yblparental

Según el Censo de 1~1. existían
ese año cerca de9 millones de

hogares. la mayor parte conteniendo
familias de tipo nuclear (64%'). 8
tamaño promediode esos hogares
no ha variado desde el anterior
Censo d, 1911O: 3~ J""""" por
hogar. Sin embargo. sí ha cambiado
la composición de los tipos de
hogares. Entre 1970 y1980
Argentina apenas modificó esa
composición. corno corresponde a
los países de transicióndemográfica
avanzada, pero entre 1980 y 1991 se
produjo una apreciable reducción de
los hogares extendidos y
compuestos. lo que ha hecho
aumentar la proporción de nucleares
(de 59,3% a 64,8%), a la vez que la
de hogares unipersonales ha seguido
incrementándose (de 10.5%a 13,5%)
como consecuencia de varios
factores, entre tos que destaca el
envejecimiento de la población.

..



EVOLUCION DE LA JEFATURA DE HOGAR
FEMENINA, SEGUN PROVINCIA

(POr(Pn(lpH)

Existe consenso en que hay Provincia 1960 1980 1991
subregistro de lacantidad de
hogares con jefatura femenina, C'J"bI ,........ 1,' 17,l JI ,6-
debido a que las declaraciones están BuenosAires 1,9 16,6 20,6

c.......... 11,0 17) l')
mediadas porel Iactor cultural, Cónlob> -,1 11,7 U ,I
segun el cual la idea de jefatura se Co<ri<n<~ 1,- I~' U,_

asociacon el sexo masculino. Cho<o 5,_ 1'" 19,7
. -

Chut>< 5,1 11.!7 19.9

DI;' hecho, di ob::.t-rvol.r la evolución Entre Iljos 5,_ -----ªI 21.9,....... 6,7 !o,o __ 11 )
de este fenómeno en la información Jujuy 1,7 21.0 lC~
censal, puede apreciarse un enorme

Lo '''''''' 1,' 17,9 __20,2

crecimiento de 1.1 jefatura femenina, Lo_~ 7,1 24,4 U ,7

<¡ue no responde solamente al .......u ~. ! '} 11,4
Misiones ',1 I~~ _~4incremento real de la misma, sino ---N . 5,1 19,1 2~~

también a un cambiocultural <¡ue ha
~um

RJoN.... -,1 17,0 !!,5
permitido declaraciones mas de .... ',' 21,7 ~
acuerdo con la realidad de los SanJUVl ~I 16,1 19,2

hogares. Es difícil creer <¡ueen 1960 San Luis ' ,1 2~,~ 11)

""" Cna
1,1 _ 16!2 17,7

menosde un 5%de los hogares """ .. 1,6 17,1 11)
argentinosest uviera dirigido por

__ o

Santago MI E~te~ ~ 25,1 ~~
una murer. ~1efTa del Fuego ~!6 --.!-1,.~ 16,5

Tucumin -,' 19,2 2!,~

Algo semejante puede afi rmarse en Total país _,9 19,2 12,1
cuanto a la distribución territorial de
la jefatura fe menina de hogar. Las N· lefl mil~~ "" 1.J6I17 _ _1 .9!~,7

diferencias existentes, por ejemplo
entre la Capital Federal (31.6%) y la
provincia de Santa Cruz (1 7,7%), no
sólo están referidas a la realidad
familiar sino a sesgoscult urales en
la declaraciónde la jefatura.
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JEFATURA DE HOGAR, POR SEXO
SEGUN ESTADO CIVIL, 1980

(Pon:....l

(PO'Ccnu¡~I)

JEFATURA DE HOGAR, POR SEXO
SEGUN EDAD, 1980

jefes hombres jefas muieres 9 ITotoI ·tT~ " ITout Jef" T~ " ITotal jefu • •... J,6 1,1 ~7 14,6 j
SS,I H,t 6,1 13,7 10,4

h69,1 18,4 IS,6 41,8 19,1 v-
6S,2 14,1 2S,2_ 11 ,8__12,'

~J100,0 100,0 19.!2

j

15-2.

Ed'"

.....
~Ú~ _
T""'--- '---.!~,

j

Totol jefes JoIu ~ /Total 1
>

homb... muie~ •

Jc..... 61,2 79,0 17~ 1,'--- •
Solteros 9,' 7,1 _ _ 10,S__ 40,1 jUnidos 8,6 9,6 1,1 11 ,4- - -
Oi'lorclWos y !se uildos J,I 1,1 IO,6__ 61~

ú
Viudos 11 ,1

11
~, 46) ~,l. i•To'" 100,0 100,0_ 100,0 19,1

~ ..

j_.
~. "~"' 14, ,,,,,,_ ... _

Las características de las mujeres
jefas de hoga r difieren
apreciablementede las de los
hombres en esa misma condición,
Ante lodo, al examinar su estructura
eta ria puede apreciarse que se
dividen en tressectores: un cuarto
de las jefas corresponde a mujeres
jóvenes yadul tas (entre 15y44
años) que se encuentran en las fases
productiva y reprod uctiva de su
ciclo vita l; en torno a un 40%ha
superado la fase reproductiva, pero
aún se encuentra en la productiva
(entre los 45 y los 64 años), yel casi
tercio restante (31,8%) corresponde a
personas mayores (de 6S años). Por
el contrario, los jefesde hogar
varones son tendencialmente más
jóvenes: cerca de la mitad (44,1%)
tiene entre 25 y 44 años y sólo un
14,1%supera los 65 años.

El estado civil de las jefas de hogar
está sobredeterminado por el peso
de su estructura eraria (casi la
mitad, un 46,3%, es viuda), así como
por la ausencia de pareja
conviviente: un 10,6% se declara
separada/ divorciada yun 20,5"0
soliera, Jo que junio a la proporción
de viudas suma un total del 77,4%
de jefas sin pareja. Los jefes varones,
en cambio, se encuentran
fundamentalmenteemparejados: en
1991. un 88,4% sedeclarabaen esa
situación conyugal.



omo ucede en el resto e
los países latínoameri ano ,

1.15 argentinas han
participado en el desarrollo de u
pais por diversas vía , siendo las
do principales el trabajo rea lizado
enel ámbit doméstico y las
actividades referidas direc amente al
mercado econórni o. Asimismo, e 1.1

par icipa 'ÓI ha estado determ inada
p r lo cam íos en el proceso
pr uctivo na ional ' por la
condici .n esp í ica e género e
la mujer .

Ahora bien, como también rre en
toda la región, el problema reside en
ue, por di tinta razones, a

contribución de las mujere es sólo
parcia lmente \'í íble. Ante todo, por
el h cho de que ' lo las actividades
conven ionalmente onsideradas
económicas forman parte de las
cuentas nacionales. Los intentos
realizados para medir el aporte del
trabajo doméstico a [a economía
nacional no han modificado la
convenciones existe: tes al respe to.
Por otro lado, ampoco ha
ter inado la iscusión acer a de si
el trabaj doméstico pod ría er
retribuido de alguna forma, j' si con
ello aumentaría la auto omía
personal de las mu jeres.

De ta fo rma, la parti ipaci ón de
las muieres en I de arrollo adquiere
vi ibilidad fu ndamentalmente
cuando puede medir e como
actividad e onómi a. Sin embargo,
distinguir este tipo de actividades de
las referidas al trabajo doméstico no
iempre e fáciL pecia lmei tee

TRABAJO

la z nas ru rale . Co frecuencia, las
mujeres rurale y las re identes n la

periferia de las ciudades tiend n a
declararse únicamente como dueñas
de casa (integrando en sus tarea
domésticas actividades como la ría
d~ animales, iertas artesanía , et .),
lo que, junto J probemas generales
de regi tro, hace que queden
ex luidas de la Población
Ec nómicamente Activa (P :A).

La tend nci al subregi tro e
acentúa en el ca o de 10- en o de
Po lación, porcuan o éstos no
tienen como bjetiv cent ral la
información bre rnpleo, dejando
a í sin registrar buena parte del
"trabajo undario" de los hogares,
e decir, del trabajo realizad r
otro miembro que no s n I jetede
hogar, con O es el caso de 1.1

mujeres. E l' ubregi tro es
apreciablemente me or en las
Encue la P rma nente de Ha ares,
i ien en Argentina pr entan el

problema que sólo tienen obertura
urbana, loque obliga a recurrir a
lo' censos cuando se requieren
datos nacionales.

La inclinación e la in tituciones
. adí ti as y e la propias muje

a o registra e omo
onómi amen e a tiva , ti ne u

raíces enalgun patrone
cultural .segü n los uales e
establece una determinada división
sexual del trabajo: las mujeres tienen
omo respon abi lidad central el

cuidado del hogar y [o hombres las
actividades públicas y propiamente

onómicas, cierto que tal
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"O.LAC'ON ECONOHICAHENTE ACTIVA
PO" SEXO. GIlAN BUENOS AIIIlES
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TASAS U "ECIFICAS DE ,ARTICI 'ACION
ECONO H ICA "OR SEXO. EDAD Y

L ZONA DE RESIDENCIA" . " .
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EVOLUCIO N D E LA POBLAC IO N A CT IVA

POR SEX O Y ZONA DE RESIDENCIA

El desarrollo de l¡ PEA argmhl1i hi
tenido lugar ronformt se~
progf\"Sl\'.Imente UrNl1i segUn
,,"m.l'1OOf> d, CELlO!". m 1'/71)
sókl un 20" de t'S.I PEA na rural ).
tri 1m tsJ cifu habj¡ descerdído

.11l.~'"

Tal poLuiz.Klón es mucho más
.Kmtuad.l m I.ts mueres qUE' en los
hombrn: m 1990 un93)1. de l¡
PfA k>mrrun.Ill'Sidia f1'I las
ciudedes. mitntrlS lo haria un 2'lo
dt I.J PEA m>scU1.,.

~

!
•
1,
••1
1
I
~

J

1"0

..-......ó

1910

",'

"J\ 'J.~

'., '., 1"1'

t )h ",.1)1 J'4J .',,", t . · ·Js, ,."

..-......

,."
".1\
11", ~I'"

t" , I~
.1' 4 ,.01"

1910

C!ffUrm\rt.~ miruma proporción
de mtqtfts qut .Ipan.'C't' 001¡:..J.I m

lis alt'.IS ruf.lles. m.pondt' también
. 1prob m.l dd subreglSl" del
trabdjo agnrol¡ femtn1J'1O. Un mt'jor
l't'gISUO de t'St' aporre aconan.a
dIStancias entre la proporclón de
PEA ru r"l qut" presentan
actualmente hombres (16,2%) y
mujeres (6.3"4).
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ESTRU CT U RA "OILACIO N ACTIVA. SEGUN SEXO Y RAHA

DEL EH..LEO
DE ACTI VID AD IECONOHICA. 19".1"1
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Al tu ' rI tmpIoo MCioNI por

"'''P'''~ pwOr

'P""''''~ " P"'I""'""' di
pot:anoo,~ .. IN!",

" !'fA -..IoN "'" .. "-- """'di un1.1'1. di ""'fY'b
urore lohiciI corno pitrón y
!1-"" por CUl"ftU prof"I. m UMJ

e.I5 ofra f'l''' tlU'lt Yf'I U
ft'lI:~RsmUlPffS.

A."«, bwn. " IN)U """!"""'Ó
dt~dI"'.._

cmtJtrW' UN ptopot'OOl1 dt
tmpWd.Is _ .l'I.l ""
~ f«I'5 rus.tt tri ti aso dt
" I mnrs (Ol\.l. y UNm~

propo","'" ée tmpw..., '" "
Idl1lll1lSlr.K16n pubhca (' I
NSW11t rNY('If qut eure los
homb... (1 '1.1.

E...t.I~ dtff'rtnÓ.~ se precisan . 1
turtUN r l. rompo!tidÓfl por St"\O

decad. C4 1t'~'fl rí.. l.ls muiffl'S son
U~ 1.1 tlllJlidad dtl ~n'ic io

d"""'''eo (91.1'1.1. mlode un l<I<io
(35,l'1.) de1... tmpit.dot plibheoo.
lrlf'rO de un aur10(llJ',l de Ioi

m"d... y.olo un dlamo 110.'1'1.)

d< 1"'''''''' ,~

POBl.ACIO N ECONOHICAMENT! ACTIVA

POA SEXO, SEGUN CA lEGORI"
OCUPACIONAL, IflO
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POB l AC IO N OCUPADA. POR SE XO
SEG U N CATEGORIA OCUPAC IO N A L

L.. G;;;.;R;;A N BU ENO S AIR ES, 1990. 1992

Dado que todavía noh.1y
disponibilidad de datos censales de
1msobre empleode cobertura
nsdooal, la actualización de la
información sobre categorías
profesionales. procedente de la
Encuesta Permanentede Hogares, se
refiereúnicamente a las áreas
urbanas.

No obstante. las cifras que se
conocen de 1992 para el Gran
Buenos Aires confirman el cuadro
obtenido por el anterior Censode
1980: las mujeres seemplean menos
como pat rones ycuentapropsras
que los varones y más romo
asa lariadasyempleadas domésticas.

,-,
1990 1992 !

y tegorq Hujerft Hombres HuterM Hom.... -
O(l,IpWorW f

•."""'" 1,1 ... 1,' 7,] t
T~~ •

cuentl propi.. 16,1 n., 16,6 ' 1,6

1............. 51,9 66,7 60,1 ".S
T~ de letYicio

dorM-ltico 20,S 1,6 11,1 0.0 1h miti&rel 1'10

~......... 1,' O.' l.' O.' J

"T.... 100,0 100,0 100,0 100,0 ~

j

CO H PO S IC IO N POR SEXO
DE LAS C AT EG O RIAS OCUPAC IONA LES

L.. GRA N BUENOS AIRES, 19 91

!

t
•
1
j
~

J

HombresMujeres

16,1 .~

,""o
2". 70'

"O "'.0

OU ,.
IU ".

TrabOllj. por (lienta p

Asi. al examinar la composición por
sexo de las categorías ocupacionales
en el Gran Buenos Aires se observa
que lasmujeres son el 92,2%de los
empleados domésticos. el 62,2% de
los familiares no remunerados, el
34%de los asalariados, el 29,9%de
los ocupados por cuenta propia y
sólo el 16,1% de los empleadores.

"



POBLAC IO H OCUPADA, POR SEXO
SEGU N GRUPO OCUPACIONAL

GUN BUENOS AIRES, I,n

COMPOSICIOH POR SEXO
DE LOS GIIIIUPOS OCUPACIONALES

GU N BUENOS AIRES, '''1
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110,1 101.1
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VendedOl fol...........
TrabI¡a6ofa no arolu
Tnba¡. de wrftdot~

c....
TobI

U propotrión de 110mbres
empleados en ti servÓ)~
es muy b.J~ (9.9'Ifo). pero 1> ,,,,nd-.J
de rmpltados 'I"rtCt
mu)' .la (47,6\'). rrutntr.l) qut lJ

dt tt'OO¡od.... no ogriroUs es
trducid.a (9,9'Ifo), [<ro riloes drbodo
, qutbutni p"" de lo<
trJbJijidOl"fS de 1.1 mdustN son
dtnomuudos rmplt-.J", tI1 t i
¡rrbtlO labor.1 olrgt'ntil'\o,

En (\Unto. los sectores
prolNoNlr>. S<gÚlIIo< datos de
1> Encut.u r,mwwmt dt Hcogees
dt 1992 I,¡smueres st tmplt.n tri

ti Gr.n BUl'flOS Au't's
pnncipa1mmlt como tmplt.tdas y
verdedoras (49.4\) yensen ic10s
personales (35,9'Ifo ).

sucede en casí tod. Ammn
Launa. 1> propcrcón de
profE'SiONIes E'S superior en la PEA
femenina que en l. masculina (7,7%
y 7:J.'4, respectivamente), si bien lds
mu/tl'tS son aun el 36.4010 del total
deeste grupo profesional Por el
ccrurano, I.ts mujeres son los dos
t~ de los empleados en
ItfVICioo pmonok

-
Gerentes

Emphzdos
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DESEMPLEO TASAS DE DESOCUPACION, P O R S EX O
EN LAS PRINCIPALES C IU DA DE S

DEL PAIS, 199 0

o e\istt en Argtntw
uúOllNCión contuUJ¡ y

«t>al;udo soere d<><mpl<o de
ni,·tll\olOMAl. y. qut ti "'JI(' se
""'S. med>.ant< Y Encuesu
Pmn.J.nmtt JI- Hog¡rn SI(' rtflf'ft'
561.. YS oudAJes d poi> A Y
vist¡ de dicN inlormaCJón. puede
afirmarse que. romo socede f'l'1 LI
mayoria de leo PO'" d. Amlna
UtlN, las mupPl'!S sufren de

desempleo m tNyot' rntdil::b
que los nombR'S

Ello1"'"• qut ri regOllO del
desempleo ftmeninoes más
defICiente, entre Otras raZOOf'S
porque es frecueme que las mujeres
qUE' quedan sin empleo declaren
luego ded icarse a las IJ!!'<lS

dcmésncas. con lo que p.ua los
efectos de registro pd5dn de
ocupadas a inactivas, en vez de
desocupadas.

El problema de-l desempleo ('S de
diferente grado según las ciudades
deque- se trate. En 1990 las más
afectadas era n Santo! Ft (11%), San
[uan (9,7'l.I, Tucum.in (9'; '101,
Út.lm'r<iI (9,3'41 y N."'l"'" (8 J,
Ym todas ellaset desempec
fememnotra mJ.s elevado que el
masrulino (. " ' ''P';oo de San
Juan~ Esta difert"I'IC'W dtsfavof'b1e a
las multft'S !t'nia su mayor
t\i dtnoa en úumarra, donde t.
tasa de riLis er. dri la'lo por ri
5,6'1, entre los varontS
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EVOLUCIO N DE LAS TASAS DE
DESEMPLEO, POR SEXO

L. EH EL G RAN BUENOS A IRES

~
f

t•
J
i
!

•
~

f
•
I
l

I
l

~
51.1

...'

...

".'
su...
.".

'2.0

• . , ~ U M B • . , • " " t i n

COMPOSICION POR SEXO DEL DESEMPLEO
EN EL GRAN BU ENO S AIRES, 1980.1992
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•Es> "",ibtlklJd royunrur.1 del

empleo masculino tstu ía
lnl))tr.indose nuevamente ron
ocasióndel Íl'lCn'mt'I1l0 de la
desocupación que e:>tá teruerdo

lugar a partir del cambio de pobtca
eron6mica en bi primeros años
noventa. SE>gUn la Encuesta
Permarente de Hogares de 1992, el
desempleo en ti Gran buenos Airt's
habí.1 ...scendídc al 6,7%, siendodel
6,9'l'o P'" lo, muetcs ydel 6J'lI.
para loshombres.

Alcn..rvu lo ",oIuoón d. lo
~ de ¡in ochtnu. puede
.e,.""", qut en d Gnn 8""""

AU!> '" ..... d. de><mpIto
fnnrniro §OfI tfeetlUmtfllt mh

dt>'oUs que '" dt loo homb.....
""'fOón d.d~
"'Y"-,rur" '" qut d dtstmplto
ml5CU1ino aumrnt. rjpidll:wntt
para lutgo Q('f lan'lbttn mis
"",twdJmtníe, Es d«il. todo
.00.. qut ti ""pito """"Eno os
sensiblt 01 Lis crisis pu.'\twe ptro

qUE' se I'l'CUpn.i NS t.iolmrr.1t
qUE' ti femenino.



Como u edeen el re rodeAmérica
Latina, el d empleo afee a má a
lo jóvenes que al res to de los
trabajadores adulto, yello e
mantiene má allá de la
o ci la ione prod uctivas, si bien en
la cri is económicas aumenta m,;
el de empleo adulto, acortando e
así la distancia que desfavorece a
los jóvene .

S ún los datos pa ra el Gran
Bueno Aires, en 19 7 las tasa de
los jóven de 15 a 29 años ( ,5%)
eran ca i el triplede la presentada
por (os ma 'o de 30 años 3,5%), y
en 1 2eran en lomo al doble:
10,5%para los jóvene ' 5% para
lo adulto .

Como también ucede en el resto de
la región, esta ci rcun tanela afecta
más a las mujeres jóvenesquea su
coetáneo varones: en 19 7 la
diferencia era del 10,2%para las
jóvene y3,9%para lasadultas,
mientra e a ifra eran del 7,1 %Y
3,2%en el a o de los hombre . En
1 2 esa diferencia se había
reducido: 11 %por 4, %entre la
mujeres ióvenes adul a , 10,3%
por %entre los varor es jóvenes
y adulto .

CATEGO RIAS DE DESOCU PAC IO N
POR SEXO Y ED AD, 1987- 1992

(l'orcenQjes)

Mujeres Hombres

Total 15 a 29 30 Ymis Toul 15 a 29 30 Ymis
años años años años

1987

Cesantes 83,3 77,6 98,0 89,5 85,8 93,5
Buscan trabajo

por l' vez 1~,7 22,4 2,0 10,5 14,2 6,5
Tota l 100,0 J,.O_O,O 100,0 100,0 100,0 100.0

~s
Tasa de ....

desocupación 6,4 10,2 3,9 4,5 7,1 3,2 ~
lÍ

:r

1992 -ll

Cesantes 88,0 78,7 96,5 91,4 84,6 98,0
Buscan trabajo !por l' vez 12,0 21 ,3 3,5 8,6 15,4 2,0

aTotal 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 i

Tasa de ~o
desocupación 6,9 11 ,0 4,9 6,3 10,3 5,0 ~

1:

I

SI



POBLACION DESOCUPADA. POR SE XO
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, 19U.l9n

",W qzt

Otra difmn:ia trltrfti¿~rlto ........ AmItoI W _OI ....... ..........
ftmeruno yel m.t5CUtU'lO ronstSlt rn ........ ".. '"' 1911 1" 1 1911 '"'su rompoWci6n intf'JN: tn ti .- ... 1) ... lA ... l.'plUllftO !ur wv ""Y'" propomón -- ... IJ ... ... ... l.'de nutVOS tntraroftS. esdtor. lit .....-. '" 11.1 JI,1 '... "" IIJ

P'''''''''' que bescan "..." P'" Dt<:uidlW,

prttntra 'f2.. Stgún b dJl05 de ... ,..... lA " ... lA lO U

1992 pm ti Grm Butnos Airn. lis """""""" IU ". IL l.' 1IJ _lU !e:..-oo ") D) UJ " J n.• 11) .
desempltacUs muJt'f'tS tfan un ", T.......... .., U lO lA 1,' 11.' !
C'tSMtltS Y12'\ nunas tlUrantts, Senil:ios a tm~lra tw proporrionts tf.an del ......... ~l l .' l~ ~I 1,1 lJ

91 .1\ r8,6\ en ~ "lO d. 1os
......... •

penanales IlJ I~I 11) I ~' ' )j II~

JWrrpk.adc& varcees. Adl.1iAisu ............. IJ )j l.' )j U l.'
Al tumiNr por ramJs productivas s.moo

Jdomestico '''' l ' ,~. n," I~ 1)
~ desempleo de homb", rmUÍ"".

ipuede Apreciarse que éste se T.... 100,0 IDO,O 101,1 100,0 100.0 100,0

presenta sobrE' lodo en la induslna y

Jti rorntrcio enambos S4? \05, PfIO
cm diterencías importantes. el
desempleo enel comercio aft'ctd

mucho més a las mujeres qut' a los
hombres. mientras éstos se ven
afectados principal mente por 1",
desocupación en 1", construcción.

11



SUBEHPL EO TASAS DE SU BEH P LEO. POR SEXO
EN LAS P RINC IPA LES C IUDADES

D EL PAIS. 1990

(T_ por oenleomo ocurreen la mayoría de
lospaíses latinoamericanos. el Ciucbd Ambo. Huiere l Hombre l

subemp'eo en Argentina golpea más
\eIOI

a las mujeres que a~ bombres, en... Buenos Aires 1,1 I~I 1,7
tanto si se mide respecte al nivel ..... """" t ,O 15,1 5,7
salarial, romo al número de horas úwnuu IU "7 1,7

trabajadas a la semana. CónIob> 1,0 II~ S,O
c_ 7A 11) S,7

Esta diferencia desfavorable a Lts ........ t ,1 U,O 7,0

muieres se mantiene de una forma "*" U, l "t t,1........ 0,7 7,1 LO
má~ (Ofl~t;mlp P1l jodo ,1p.1 i~ '111' La Riofa O) 1<1 ' )
enel caso del desempleo. los datos ... ...... 1,1 ~I O,S

en 1990 mostraban que en todas IdS ........ 14,7 ll) "ciudades importantes. Las tasas de ........ 1,0 la.o I ,S...... IIA '" 7,' 1subempleo femenino eran . ....u 11,9 _ .15.2 U !
apreciablemente mayores qUE" las R" istencia 1~1 17A ' 7 (
del masculino. RioG~ 1,7 t ,I l) t•...no 10,1 17) 1,0

S" . IlJ 21 ,1 O,l •El subempleo afectaba más a Las
Wloaso 1'" lO) 11 ,' jciudades de Santiago (1 4.8't), SanJuan Il.l 11,6 t ,O

MendoZJ (14, J, Tucuman (14,0%), San Lui1 1,0 10,1 0,0

1Santa Fe (13 I Yfujuy (13, 1, Y s. M. Tucumin 14,0 20,7 t ,'

en todas ellasel subempleo Santa Fe U,, 10,1 t ,O

~femen ino era mayor que el
TIelTa del Fuego S,I 0,0 1.1

masculino. dándose las diferencies Jmas importantes en la ciudad de
Mendoza (25,3%en mujeres y8,9%
en hombres) }' en Tucumán (20,

por 9" I

SJ



O C UPACION y N IVEL

ED UC AT IVO

Como ha sucedido ya en la
mayoría de los paises

Ialinoamericanos, especalmente
después del fuerte aumentodel
niveledccauvo adquindc por las
mujeres en las últimas tres décadas.
la PEA femenina nene en ArgetltiN
un mayor número de años de
estudio que la PEA masculina.

Los datosobtenidos por la Encuesta
Permanente Hogares para 1989
muestran quecerca de un~ de la
PEA urbana ferrenira ha superado
la primaria, mientras sólo lo tw
hecho un 53'4 de l. PEA mascuhna
De igual forma, un 24.3'- de las
ocupadas mujeres había superado la
secundaria, en tanto sólo 10 había
hecho un 17,1%de los varones.

POBLACIO N ACTIVA URBANA, POR SEXO
SEGUN NIVEL EDUCATIVO, 1980- 1989_,

í
Nivd educativo 1980 1919 1H...... H........ H...... .........

~.
Sin instrucción U I ~ 1,- I~ ~

Primaria inc:omp'eta 16,0 11~ 10,7 12.- t
PrWnW~ lO,7 ,,; 16,1 n ,7

-Secundaria inc:~ ,,~ l',' 16,' lO,'

J........... ....,.,.., 11,' 11; 10,1 I~'

Superior inc:om~ " ',' .; 1,1

J..".........,.,.., ',' ',1 14,1 1)

TObi 100,0 100,0 100,0 100,0 i..
j



DIFERENC IAS

SALARIALES

El aurnt'nto de IU\ ti educativo
de la PEA femenina, hasta

superar el de la PEA masculina. sólo
ha disminuido de forma 1eve I.l;

diferencias salariales desla\'orablt>s
que enfrentan las argentinas. De esta
formol. al trucarse ce años reventa.
como sucede enel reste de Amffica
Latina yen prácticamente todo el
mundo, las mUJertS ccetmúan
obteniendo rrerores ingreses porsu
actividad económka que los
varones. tanto por el hecho deque
les resulta más difícil adquirir
puestos de direcriée, como porque
aúneusre díscnrmnecién duecta en
puestos de igu.ll nivel y
responsabilidad.

un los datos de la Encuesta
Permanente de Hogares de 1989,
para 1.1 zona urbana. las mujeres
adquirían cuando se empleaban por
cuenta ajena un 74'Yo de loque
obtenían los hombres asalariados, un
69.5" cuando se ocupaban por
cuenta propia y un 53. cuando
realizaban trabajos domésticos Esta
situación se reflejaba también al
examinar las ramas de producción,
SI bien en algunos casos. como
agricultura y transporte. cuando las
mueres apart<"en ganando más que
los. bombres esdebido a que nose
trata de ocupecíooes comparables
(mientras los bcn bres trabejan en

las oK1ividade'S rroplas del sedor. las
mujeres lo hacen como empleadas
de ofICinas y SImilares).

SALARIO PRO MEDIO DE LAS MUJERES
COMO PORCION DEL DE LOS HOMBR ES

EN EL AREA URBANA, SEGUN FACTO RES
DIFERENCIALES, 198 0- 1989

(f'oi........

1980 1989

....... ....... ....... ............... ...... ........ mujtm

Ihnu. de actMcbd

'''''''''"' 100.1 S4.4 100.' 61 ,t
CorMf'cio rnL r hot. ItU ",' 100.0 ",'T_ ,
"""'....... lOO,' 11 ,2 10'" 11 1,4

~ &nancieros lOO,' SI,) lOO,' " ,1
Stnicios $O(." peno. eee, 1.0.0 '" 101,1 SU
Rm o'" lOO,' IDU 100,_ li t .)

Ca.tqorU ocupxion~

P. ..... '.... ' U l OO,' 11,)

Traba¡. por
cuenta propia 100.0 1I) 100.0 ,,)

""'"""" 100.0 !!,~ 100,0 14.0
Tnb4 tn wrrido

domftbco 100,0 " ,1 100,0 SU

lOO •

ID"

_ llle-- .....-_..-.._'_.....-·_r--.,-..,-

"

i
~.,
J
•
1
1
~

J



SECTO R INFORMA L PROPO RCIO N DE NO ASALARIADOS
POR SEXO, EN LAS PR INCIPALES

CIUDADES DEL PAIS. 1"0

,.. 4 I

Ose dlSpont' de IJ\fomuoón
Oudod ....- "......naoonal sobr! 11. proporciOn .....

de ~ PEA 'lgeTll"" ""'f'W m ri
~tor infomul de La <<OnOlTl101 Por eran aue- Ain:s .. '" 11)

001 p¡rtt, tlmbitn hiy dlilCUlwtS a-BIMa 1... n.' IU

«xl 1.1 dtflflioón Ytllinuft' Ji JICho e.um.u 1~1 "J ''''c..... ".1 I~I 11)
~ tn Lts .I~ urb.l~ Sin e.m-.. llA IIA '"tmNrgo, t\fstt «Jr'lStn:SO en ti pais ,~ n.' 11) ll)
lC'ttQ de qut ti CAAS de los Iflos ,.... IIA JI,' JO,'

ocbmu y ti polítia J~ IIUSlt duro Lo_ IlO I~' ....
de Io!o rnrntroS novtntl han Lo..... 1'" 11,I IU

Lo....... IU IS,. JI.t
1~lr~tYs ......u 11,1 21,1 IU
~irntnS~ deese s«tor -- 11.1 IIA JI ,'...... IU 'U IS.' t
La lnÍoflNCÓ\ "'~It ~rJ Us ........ ". IU IU !
zonas urb.uw se rrfltff J Li ResiRtnáa IU IU 17,1 ~... """'"' ro.' 11) 'U tpropomón de no....~"'"'" q'" ....... lO IU J5,I
h.ly en cw cuad..ad De iCUtnio J .... Il,I IIJ IU •
Jos dalas rm1 •'" proporrión ........ '''' llJ JI,'

Joscila entreti 16, de Rio e.lltgos ........ 10.' 10) 11)

y,l.w di TUl.'Uman. En gmtral.
... .... l',' 11 ,' 14,a

J5."- Tucumán ~a,1 )',1 41,'
la proporción de noas¡1.madoses ..... Pe JI,' 15,1 n,'
suprnor entre los hombres. oJ unque rlern~ Fuero 11 ,0 "J 11.' ~
holY al rt'spt'Cto un problema

jmetodológico: considerar e IdS
empleadas domésticas como
asalariadas purds Así. en el Grdn
Buenos Arres. las ocupadas no
asalariadas sería n el 21.6'4 si se
ccesideraran las empleadas
domesticas romo dsalariaJas. y en
caso conrrano Las nooIsalarloJJas
~tri.tn ..142,1'-

..



a informaciónestadística
disponible, referida
principa lmente a los

resultados del sistema educacional y
no tanto a sus contenidos, muestra
que el nivel educativo de las
argentinas ha mejorado
apreciablemente en las últimas
décadas. especelmente en cuantoa
su participación en 'os niveles
secundano ysuperior.

la situación educativa básicade las
argentinas Si' ubicaba hist órica mente
entre las mejores de América Latina.
pero en los niveles secundario y
supenor mostraban un retraso
respe-cto de los varones. Todavíaen
1970 las mujeres representaban t'1
35%di' los estudia ntes
umversitanos.

Desde el sig lo pasado el esfuerzo
educativo fue protagonizado por el

Estado en los niveles básicos. si bien
fue a med iados de este siglocuando
el sistema sufnó una expansión
considerable. Desde ese proct'SQ
expansivo. las mujeres alcanzaron a
los varones en la educación
pumaría. Cuando llegabanlos años
ochentaet 83%di' la matricula
primaria era de naturaleza pública.
Durante los años di' la crisis la
actividad privada ha aumentado:
ligeramente enel pnrner nivel (pasó
dt'l7% en 1980 al 8%en 1987) ymas
aprecablementeen ros niveles
secundario ysuperior.

Como resultado del esfuerzo
educativo pubbrc el analfabetismo

fui' pronto reducido en Argt'ntina, si

EOUCACION

bien se mantenían dtlerenoas
apreciablesentre zonas de residencie
y entre ambos sexos. Al comienzo
de los años ochenta la tasa de
analfabetismo era del 4.1%en las
lonas urbanas ydel 14,6%en las
rura les. Asumsmo. esa tasa era del

5,7% entre los hombres y del 6,4%
entre las mujeres. Sin embargo, con
el avance educativo de las mujeres
esta situación estácambiando
progresivamente. De hecho, t'1
ana lfa betismo de las mujeres es aun
ligeramente superior por el peso que
éste tiene entre [as personASmayo
res, donde las muieres son población
mayoritana. Así, segun los datos
censales de 1980, el anellabetismo
era su perior en [as mujeres a parti r
de los 35 anos, pero ya era menor
qut' el de los hombres en la
población por debajo de esa edad.

Como sucede en toda la región, el
desarrolloeducativo ha determinado
en Argentina una poblaciónadulta
que presenta una estratificación
socoeducativa de naturaleza
piramidal: una ancha base formada
por aquellas personas que no
supera ron la primaria, un tronco

constituido por aquellos qut'
accedieron a la secundaria y una
estrecha cúspide de los que llegaron
a est udios sUpí'flores. la dimensión
del mencionado tronco -que es un
indicador del grado de avance
educanvo global del país- no se
conoce para años recientes, por
cuanto aun no se ha publicado los
datos censales de 1991 referidos a la
vanable educativa para lodo e!
territorio nacional.
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La situación de las mujeres en
cuanto a los niveles educativos tiene.
pues. que examinarse mediante
información matricular. queestá más
actualizada. En términos generales,
puede afirmarse que la participación
femenina es paritariaen los niveles
básicos de la enseñanza (preescolar
y primaria), esta superando en
forma leve a los varonesen la
educación secundaria y todevíe es
ligeramente inferior en la
universitaria (aunque debido al
incrementode su partici pación en la
educación superior no universitaria,
las mujeres son ya levemente
mayoritarias en el conjunto del nivel
superior de la enseñanza ).

La ma tricula preescolar ha crecido
poderosamente en las últi mas
décadas, conforme aumentaba la
demanda de este tipo de servicio,
entre otras razones, debido al
incremento de la participación
femenina enel mercado de trabaje.
Ahora bien, es dificil conocer el
grado de dema nda insatisfecha, por
cuanto nose dispone de info rmación
sobre el coniunto de losservicios no
formales, especialmente entre los
menores de tres años. En cuanto a la
educación preescolar formal, su
cobertura haaumentado notable
mentedurante los años ochenta, si
bien tcdava no alcanza a la mitad
de los menores entre tres y cinco
años: en 1981 asistía a los programas
regulares de preescolar un 28% de
estos niños, cifra que había aumen
lado al 41%en 1988. Esa cobertura
era similar para ambos sexos.

La matricula primaria haempezado
a verse afectada porel grado de

avance de la transición demográfica
argentina, es decir, por el
envejecimiento progresivo de la
población. De esa forma, a fines de
los años ochenta había comenzado a
reducirseel númerode alumnos de
este nivel. Esta reducción también se
ha visto afectada ligeramente por un
factor adicional: la leve reducción de
la escolarización que ha tenido lugar
durante la décadade la crisis. En
efec to, la lasa neta de escolarización
era del 97% en 1980 y había descen
dido al 91% en 1990. la participa
ción por sexo es aproximada mente
paritaria: en 1988 las niñas eran el
50,6% en la matricula tota l.

La matricula de educación
secundaria, sin embargo, ha seguido
incrementándose durante la pasada
década, a pesa r del menor ritmo de
crecimiento de los jóvenes de las
edades correspondien tes. Ello se
debe al considerable aumento de la
demanda deesta enseñanza: su tasa
bruta de escolarización pasó del 54%
en 1975 al 74% en 1987. En este sallo
adelante. la participación femen ina
ha superado a la masculina: en 1987
la lasa bruta de las mujeres era del
78%, mientras era del 69% para [os
varones, loque suponía que ese año
las mujeres fueran yael 51,5%del
conjunto de la matricula secundaria.

Un salto cuantitativo aún mayor se
ha visto en la matr icula de la
enseñanza universitaria en las dos
últimas décadas. Desde los cambios
en la normativa universi taria de
1974 estecrecimiento considerable
sólo fue detenido porel régimen
milita r entre 1976 y 1983. La
recuperación democrática de ese año

alcanzó de nuevo a la Universidad,
relanzando otra vez elcrecimiento
de su matrícula. De esta forma, si en
1970 había unos 236 mil universi
tarios, a fines de los ochenta esa
cifra ascendíaa los 800 mil. También
en este nivel de enseñanza el avance
fue dado por las mujeres en mayor
medida que los hombres: si en 1970
ellas eran el 36%de la matrícula, en
1987 representaban el -t7%. Por otra
parte, dado que las mujeres han
constituido la gran mayoría de la
enseñanza superior nouniversitaria,
superan a los varones en el conjunto
del tercer nivel: en 1987eran el
53,4% de la matrícula superior.

El enorme salto educativo dado por
las argentinas en los niveles
secundario y superior no ha
modificado en una medida si milar
los viejos problemas educativos de
las mujeres. Ante todo, todavía
siguen cayendo en una
segmentación sexua l considerab le al
elegir carrera universitaria.
Continúansiendo la gran mayoría
de las especialidades educativas y
de humanidades y una reducida
minoría en ingeniería o agronomía.
Además, presentan graves
deficiencias en cuantoa capacitació n

laboral específica, especia lmente en
el nivel intermedio (un ámbito sobre
elcual nohay información
estadística actualizada y
desagregada por sexo). Finalmente,
cuando se emplean enel propio
sistema ed ucativo. reflejan la
eslratificación sexual de la sociedad
ensu conjunto: son la casi totalidad
de los educadores de niveles básicos
y menos de la mitad de 105
profesores universitarios.



ANALFABETIS MO
EVOLUCION DE LAS TASAS DE

ANALFABETISMO, POR S EXO , SEGU N ZON A

lT_1'O' (iM)

a información dispon ible .'" Ambos 1oe1l0l H";"" H.......

muestra la reducida dimensión Total pais
que tiene este problema en

Argenlina:según los informes 1" 0 ',' I,l 1)

recibidos por UNESCO. S(' estimaba ItaO 1,1 6,4 5,'

que un 4,7''I~ de la población no ' ''0 4,1 4,9 ' ,5

sabia leer y escnbiren 1990. Este Urbana

elevado alfabetismo es de antigua :
·dala a mediados de siglo más del 1910 "" "" "" •

1980 ' ,1 ',5 l ,1 !
85%de la población se encontraba •1990 "" "" "" jen esta condición.

Rural
JNo obstante.existen diferencias

entre las zonas de residencia: la 1"0 "" "" "" ti

declaración de analfabetismo en el
1980 14,6 15,1 14,2 ~
1990 "" "" ""Censo de 1980 fue casi el tri ple en el

Jcampo (14,6%) que en las Ciudades
:4.1%). Ahora bien. es necesanc
recordar que Id gran rneyorla de los
argennnos viveen las zonas urbanas
(85% eo 1990) T ASAS DE ANALFABET ISMO

POR SEXO. SEGUN EDA D, 1980

Las muieres han presentado
históncamente una tasa de

(TOlm por cifo)
analfabetismo mayor que los
hombres. pero esta diferencia se ha "od Ambos 1oe1l0l H~s ......".
ido mod ificando con el tiempo: en
1970 las tasas por sexo eran 8.3%y 10-14 1.I U l ,'
6.5%, respecnvamente. y en 1990 la 15-19 1,0 1,' l ,1
diferenCIa era sólode 4.9% A45%. 10.24 l ,1 l ,O 1,5

De hecho. cuando seobserva el 15-29 l ,! l,1 4,l

anaffabetismo poredades. puede
30-]4 ',' ' ,1 ' ,9 •35-39 5,1 5,l 1,1 •apreoerse que éste es mAyor en las
4~ 5,1 5.! 1,' JmUjeres erute las pt'r~as de mas ....9 5,9 I ,l 1,6

de 35 años, pero en la población 5~" 1,6 7,1 1,0 j
menor de esa edad ya las mcjeres 55-59 ' ,7 _.8!4 1,.0

ti

presentan un aralfabensrnc menor 6~" 9,) I~ .I 1,'
~65 'f rNI 1J,6 1.,9 II ~

que los hombres

j

"



ESTUDIOS

ADQUIRIDOS

POBLAC ION QUE ASISTIO A CENTROS
DE EDUCACION. SEGUN NIVEL DE

ENSEÑANZA. 1980

PrimW 113 6],1 66,6 S1.'.""""" S~' ".' n.1 SO)
~ 29,.4 )0,2__ 2'" ~'.'~---
• '""'1"''' ".7 n-!_ " ,1 51,.4

~- S,, l.' ','__4S,_

~ c~__ ~7 'l.' lU ."

omo en otros países de
Am érica Latina, el desarrollo

educativo argentino ha ido
conformando una población adulta
qu~ presenta una tstratif¡cación
soooeducstiva de tipo piramidal
una anrha base de losqu~ sólo
tienen primaria, un tronco formado
por equetos qu~ hicieron
5t'CUndaria, }' una reducida
proporción de quienes pud ieron
realizar estudios uníversinnos.

Nivel de
enseñanza

Hombru Hujeret 9 ITotaJ,

En el resto de la región. E'St<1
información es regularmente
recogida por declaración ypublcada
en los Censos correspondientes. En
Argentina nose ha publicado
todavía infcrmacién educativa de
cobertura nacional del Censode
1991. )' del Censo de 1980 se
publicó únicamentecifras de
población asistente J centrosde
educación, 10 qut' noda una idea
precisa del estado educativo de la
población adulta.

No obstante. en la información
publcada en 1980 puede observarse
que la proporción de personas que
estudiaban niveles superiores a la
primaria era mayor en la población
masculina que en la femeuna. si
bien la cantidad de personas que
completAban seeurdana y estudios
superiores era mayor entre 1.15
mujeres. Con todo, es pre\'isibleque
<amosucedió en casi toda la
región- el considerableavance
educativo de las mujeres durante IJ
década de los ochenta haya
rrodifcadc esta situación. como lo
indican los datos matriculares de los

años más M ientes.
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MATRICULA

fiSCAL

EVOLUCION DE LA MATRICULA PUBLICA
EN LA EDUCACION PREESCOLAR y PRIMARIA

nd 84,1

nd 8],7
69,1 83,S
68,7 83,3
68,1 83,0
69,8 82,7
70,8 82,7
70,3 82,4
70,3 83,0

7_0,1 ~2,9

68,3 8~,7

68,1 .-!2,5
69,1 82.6
68,3 82,3
68,1 81 ,9

~8 ,~. _ __82~

~~,8 . _ _ _ 82,0
69,1 81 ,9

esde el pasado sig lo el
desarrollo educa tivo de

Argentina fue protagonizado por el
sector público. Así, a la llegada de
los años setenta el 84%de la
mat rícula de enseñanza primaria y
el 70%de la preescolar eran de
naturaleza fiscal.

La información disponible muestra
que durante los años ochenta la
tendencia ha sido a un lento
crecimiento de la actividad privada
en los niveles básicos del sistema
ed ucativo. De esta forma, en 1987
la matrícu la pública había
descendido al 81,9%del total y la
preescolar al 69,1%.

Aunque no hay información seriada
disponible, se estima que esta
pr ivatización seha producido más
agudamente en los niveles
secundario y superior. En todo
caso, existe coincidencia en que es
difícil saber si se lrata de una
tendencia est ructu ral o bien un
reacomodo del proceso educativo
con lím ites precisos.

Año

1970

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978_.._- - -
1979
1980
1981
1982
1983----
198....:..4__
1985
1986
1987

%

100

80

60

40

20

O

E. Preescolar
pública

(% del total)

E. Primaria
pública

(% del total)

..
e
-ª=u

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 8S 86 87
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EDUCACION

PREESCOLAR

EVOLU C IO N DE LA MATRICULA PREESCOLAR,

POR SEXO

(Pom nujes)

1980 nd nd

480.216

1982 50,3 49,7

570.353

1984 50,0 50,0

654.645

1986 50,1 49,9

719.928

1988 50,3 49,7

798.235

x~ %0

266.024

49,1

50,4

50,1

1976

1971

1974

Como respuesta a la creciente
demanda de este nivel educativo
aumentó la cobertura del sis tema: en
1981 asis tía a los programas
regulares de preescolar un 28%de
los menores entre tres y cinco años,
proporción que había subido al 41%
en 1988. Sin embargo, esdifíci l
conocer el grado dedemanda
genera l insatisfecha, entre otras
razones, porque no hay información
sobre los sistemas no oficiales y Jos
que aba rcan a menoresde tres años.

ste tipo de enseñanza ha
crecido poderosamente en

Argentina durante las últimas dos
décadas. La matrícula regu la r
preescolar se trip licó ent re 1972 y
1988, pasando de 266.024 a 798.235
alumnos. Es importante destacar que
este crecimiento se produce al
tiempo que se incrementa la
participación laboral de las mujeres.

Al desagregar por sexo la
información sobre educación
preescola r regula r puede apreciarse
que la cobertu ra de las niñas esalgo
superior a la de niños: en 1981
asistía el 28,7%de ellas yel 27,3%
de ellos, cifras que eran del 42%y
el 40,2%en 1988.

ASISTENCIA DE MENORES DE 3 A 5 AÑOS A

PROGRAMAS DE EDUCACION PREESCOLAR

POR SEXO, 1981-1988

(Porcenujes)

Año Ambos sexos Mujeres Hombres

1981 28,0 28,7 27,3

1982 29,9 30,6 29,2--
1983 3!.l3 31,9 30~
0 0 0

1984 33,8 34,3 33,~

1985 35,6 J 6,4 34,8

1986 36,9 37,S 36,~- -
1987 39,3 39,6 39,1

1988 41 ,1 42,0 40,2
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EDUCACION

PRIMARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA

DE EDUCACION PRIMARIA, PO R SEXO

EVOLUCION DE LAS TASAS DE
ESCOLARIZACION DE PRIMER NIVel

POR SEX O

a evolución de la matrícula de
enseñanza primaria en

Argentina guarda relación nosólo
con la cobertu ra del sistema,sino
también con la evolución
demográfica del país. Esta última
determina el lentocrecimiento
matricular de las pasadas dos
décadas e incluso el movimiento
regresivo que se aprecia a fi nes de
los añosochenta, puesto que es
desde mediados de esta década
cuando el crecimiento de la
poblacióndemenoresse frena hasta
adoptar valores negativos.

En cuanto a la cobertura
educativa, la información disponible
ind ica que seaproximaba mucho a
la total idad alconduir losaños
setenta (tasa neta del 97%),pero
que, aunque todavía es alta. hab ría
descend idodurante el decenio
pasado: en 1990 la tasa neta de
escolaridad era del 91'lj(h

La participación por sexo en este
nivel es aproximadamente paritaria,
con oscilaciones muy ligeras en los
últimos veinte años. En 1988 las
nmas representaba n. un 50,6%del
totalde la matrícu la primaria.
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EDUCACION

SECUNDARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, POR SEXO

(PorcenlJjes)

Nou : Huu t i año 198J compr ende- tu rorm;llid ¡ du de a ¡c hiUerllo. Come rcial, Tt cnica.
Agrop«u~riJ . An.iStic.3 '1 ASlst t nd ..¡1.

EVOLUCION DE LAS TASAS

DE ESCOLARIZACION DE SEGUNDO
NIVEL, POR SEXO
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51,&

51,1

1974 51.0

1976 51,6

1980 nd

1982 SI,9

1984 SI,I

1986 SI,7

1987 SI,I

1972

1970

En todo caso, la mat rícula total se
dupl icó desde 1970 hasta 1987,
pasando de menos de un millón a
cerca de dos millones de alumnos.
Así, la lasa bru ta deescolarización
creció del 54%en 1975 al 74%
en 1987.

En las últ imas décadas las mujeres
han superado a los hombres en la
adquisición de estud ios secundarios.
En )987 la tasa bruta de ellas era del
78%, mientras la de los varones era
del 69%. Ello hace que las mujeres
sean ligeramente mayoritarias en la
matrícula tota l: en 1987
represen taban un 51 ,5%de los
alumnos de este nivel educativo.

Icrecimiento de la matrícula de
enseñanza de segundo nivel en

las dos últimas décadas guarda
relacióncon dos elementos que han
operado en sentido cont ra rio: por un
lado, el lento crecimiento
demográfico, y por el otro, el
apreciable aumento de la cobertura
educativa de este nivel.

(Tasas por cien)

Año Tasas brutas Tasas netas

Ambos Mujeres Hombres Ambos Mujeres Hombres
sexos sexos

1975 54 57 51 45
...

42 39 ...
-- - o
1980 56 nd nd nd nd nd !!

_ _ _ o - - ~
1985 71 75 66 nd nd nd ~- -
1986 71 75 67 nd nd nd oe- ~1987 74 78 69 nd nd nd -c

Ó
U...
Z
;)
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E D UCACION SU PERIOR

y U N I VE RSI TARI A

Icrecimiento de la matricula
superior en Argentina desde los

añossesenta ha sido consdereble.
En el plano uruversuaric haba 236
mil alumnos en 1970 yesa cifra
ascend ía a cerca de 800 mil al
coodutr los años ochenta. Dicho
crecirruentohaatravesado diversos
ritmos relacionados con (os cambios
en la normativa universitaria La
apertura de 1973 impulsó
extraord inariamente esa matricula:
de cerca de JO) mil a más de 500
mil estudiantes en tres años. El
cierrecorrespondiente al golpe
militar de 1976 redujo ligera mente
ese urnverso y lomantuvo así hAsta
la reapertura de 1983, que impulsó
nuevamente el crecimiento. en 19S4
apt:'nAs superaba los .soo mil
alumnos yen 1987yaeran más de
755 mil. También ha crecido la
matricula superior no universitaria
en 1975 tenia sobre los 60 mil
estudiantes yen 1987 sobrepasaba
ligeramente los 200 mil.

Como ha sucedido en otros países
de América Latina, este crecimiento
se ha visto acompañado de W1

incremento notable de la
particpación femenina. Si en 1970
las mujeres representaban el 35,9%
de la matricula universitaria, esa
ntra era del 46,9% en 1987. Pero
donde las mujeres han participado
mis ha sido en la enseñanza
superior no universitaria. loque hA
hecho que yasean claramente
mayoritarias (53.4%) en el conjunto
de la educacón superior.

EV O LU CI O N DE LA MATRICULA
UNIVERSITARIA. POR SEXO- , ¡

~
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ELECCION DE

CARRERA

UNIVERSITARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA DE
EDUCACION SUPERIOR, POR SEXO

SEGU N AREA ACADEMICA

%0 de

1980 mujeres

Ciencias de la Educación 11 ,7
- -t-

Religión y Humanidades 10, 1

Arte 10,0

Ciencias Sociales -.-Matemát icas y Computación _,J

Ciencias Naturales

J
8,1

Comunicación 7._

Medicina y otras en salud 7.4

Derecho 6.2

Arquitectura y Urbanismo -+ S.S

Administración, Comercio 4._

Oficios manuales 4,4

Agricultura J ,6

Ingeniería 1,6

Total 100,0

N" 147.6S 6

Ambos sexos (N°) 49 1.41)

1981

Iconsiderable aumento de la
participación femenina en la

educación universitaria apenas ha
modificado, sin embM~o, la
segmentación por sexo en que caen
las mu jeres al momento de elegir
carrera yespecia lidad . En 1987
todav ía continuaban teniendo una
alta presencia en Educación y
Human idades yapenas la poseían
en Ingeniería y Agricultura.

No obstante, entre 1980 y1987
puede apreciarse algunos cambios.
Por un lado, se redujo su
concentración en Educación y en
Arte y, por el otro, aumentó en
Derecho, Administración, Ciencias
Naturales y Medicina. En cuan to a
las carreras tradicionalmente
masculinas, como Agricultura e
Ingeniería, la evolución ha sido
menor: en Agricultura apenas seha
modificado }' en Ingeniería ha
aumentado la cantidad de mujeres
que la eligen (del 1.6%al 4,4%entre
1980 y 1987), aunque su
participación sigue siendo la misma
entre el tota l de estud iantes de esa
rama (representan el 12% del total).

Religión y Humanidades

Ciencias Sociales

Art.

Ciencias de la Educación

Ciencias Naturales

Medicina y otras en salud

Derecho

Arquitectura y Urbanismo

Administración, Comercio

Agricultura

Ingeniería

11,1

4,1

1,7

J,8

15,8

15,2

15,6

7.1

17,5

J,7

4,4

Total 100,0

N° 154.406

Ambos sexos (N°) 755.206
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MUJ ERES DOCEN T ES

omo ocurre en el resto de
América latina, el sistema

educacional argentino posee unos
recursos humanoscuya
distribución refleta no sólo la
segmentación sexual del proceso
educativo, sino también el hecho
general de '1ue en la sociedad las
mujeres tienen amplia presencia en
la base del sistema y mucho
menor en sucumbre.

enseña ntes del nivel preescolar y
del nivel primario (91,7%), en
tomo a losdos tercios (66,3%) del
secundario, y no llegaban a la
mitad (47,3%) del nivel superior.

Existe coincidencia acerca de '1ue
esa proporción se reduce en el
ámbito específicamente
universitario, pero noexisten
datosde cobertura nacional.

De acuerdoa la i.nformación
disponible, en 1986 las mujeres eran
casi la totalidad (99,5%) de los

PARTlCIPACION FEMENINA EN LOS ESTAMENTOS DOCENTES EN LA
ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR, 1986
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Por otra parte, elsistema desalud
sufrió en los cincuenta una expansión
ostensible, con el desarrollo de la
seguridad social basada en las obras
sociales que fundaban las diversas
ramas ocupacionales, dirigidas
principalmente por susindicato
correspondiente. Pronto, los dos
tercios de la fuerza de trabajo
quedaron bajo la protección deeste
tipo deseguridad social, con lo que la
cobertura sanitaria adquirió niveles
que seaproximaron a los deUruguay,
los más avanzados -con mucho- en
América Latina.

considerablemente, tanto por el

avanzado grado deurbanización,

como por otros factores, como
vivienda yalimentación. De hecho,
un indicador grueso desalud como lo
es la esperanza devida alnacer,
presentaba la segunda cifra más
elevada de la región: acomienzos de
Jos años cincuenta lapoblación
argentina tenía una expectativa de
vida de63 años, sólo superada por
Uruguay, con 66 años.

Este conjunto defactores operó para
reducir apreciablemente la
mortalidad de todos los grupos
etarios enambos sexos entre 1950 y
1975, especialmente la producida por
enfermedades infecciosas
tradicionales y la referida a las causas
obstétricas. Sin embargo, eneste
período se incrementó
poderosamente la mortalidad por
accidentes y violencia, afectando
sobre todo a los hombres, que fueron
perdiendo años deexpectativa de
vida frente a las mujeres.

Las condiciones sanitarias básicas se
habían desarrollado

En efecto, en los años cincuenta se
encontraban en proceso decambio los
tres factores que influyen fundamen
talmente enel cuadro epidemioló
gico: la evolución demográfica, las
condiciones sanitarias básicas yel
propio sistema desalud.

En cuanto a la transición
demográfica, Argentina ya era a
mediados desiglo un país de
población principalmente madura y
decrecimiento demográfico
moderado, lo cual impulsaba una
composición eraria dela mortalidad
caracterizada por el peso reducido de
las muertes infantiles. Acomienzos
de los cincuenta, las defunciones de
los menores decinco años eran un
25% de los decesos totales. mientras
en la mayoría deJos países de la
región esa cifra era del 50%.

Las condiciones desalud de las

mujeres argentinas han
mejorado moderadamente en

las últimas cuatro décadas, debido,
por un lado, a que buena parte del
cambio epidemiológico -que tuvo
lugar enelconjunto de América
Latina entre los años cincuenta y
setenta- ya sehabía realizado en
Argentina a mediados desiglo; y, por
otro lado, a que el avance rea lizado
entre 1950 y 1975 sevio frenado por
el régimen autoritario y la crisis
económica, que debilitaron elsistema
desalud ehicieron retroceder algunas
de las condiciones sanitarias básicas
(aumento de la pobreza, etc.).



En este periodo, la condición desalud
delas mujeres ha sufrido undeterioro
en distintas áreas, que enalgunos
casos seha traducido enapreciables
retrocesos. De forma general¡ existe
coincidencia en que el deterioro de
los servicios sociales ha sido
compensado por un mayor esfuerzo
realizado en el ámbito doméstico. Por
otra parte, la información disponible
muestra el crecimiento delos tumores
malignos localizados enelaparato
reproductivo de la mujer, lamayoría
de los cuales son prevenibles
mediante sistemas dediagnóstico
precoz Es el plano dela salud
reproductiva el que, desde luego,
presenta mayores deficiencias en
Argentina. Pese a la reducida tasa de
fecundidad, los problemas obstétricos
significaban todavía en1986 la quinta
causa demortalidad femenina.
Contrasta eneste contexto lagrave
falta deinformación estadística sobre
planificación familiar, sobre todo en
loque serefiere al uso demedios
anticonceptivos.

persona fue solamente un tercio del
que existía en1975. Con la
recuperación democrática de1983, se
trató dedarnuevo impulso al cauce
financiero para salud, elcual seelevó
apreciablemente hasta la llegada de
los noventa, aunque sin alcanzar el
nivel que tenía veinte años antes.
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Con la crisis económica, este
sistema desalud mostró más
acentuadamente sus deficiencias,
sobre todo en lo referido a la
desigualdad de los servicios
ofrecidos. la actuación de los tres
subsistemas -público, deobras
sociales y privado- contribuyó a
aumentar la disparidad. El
subsistema público ofreció unos
servicios deficientes a lapoblación no
cubierta por las obras sociales niel
sector privado, estimada en un25%
del total dela población. El
subsistema deobras sociales, que
cubre un65% delapoblación,
acentuó su tradicional desigualdad
entre las distintas obras
profesionales. El subsistema privado,
que cubre directamente a\10% dela
población, es contratado por las
obras sociales, poseyendo un tercio
delas camas hospitalarias y
generando el50% delos egresos
hospitalarios del país.

La disparidad y falta decoordinación
del sistema fueron enfrentadas
mediante cambios legislativos. En
1988 sedictaron las leves deobras

J

sociales y del Seguro Nacional de
Salud. En laadministración

establecida desde 1989 seimpulsa la
privatización delos servicios y la
flexibilización delaoferta de las
obras sociales.

Durante los años ochenta se ha
producido una caída estable de la
fecundidad, lo que, junto a la
concentración depersonas enedades
avanzadas, tiende a reducir el peso de
la mortalidad infantil yaumentar la
mortalidad enpersonas mayores,
hasta un punto enque secomenzará
a elevar la tasa general demortalidad,
como sucede ya en Uruguay.

Desde 1976 puede apreciarse un
nuevo perlado caracterizado por la
aceleración dela transición
demográfica, el deterioro delas
condiciones sanitarias básicas y la
fragilización y los cambios enel
sistema desalud.

En este contexto demográfico, la
crisis económica y política ha ido
desmejorando las condiciones
sanitarias básicas, tanto por el
aumento del nivel depobreza, como
por el deterioro dela calidad devida.
El mcrernento de la pobreza ha sido
notable durante las pasadas dos
décadas, especialmente enlas
ciudades, donde, según datos de
CEPAl, en1970 sólo un 10% de la
población urbana seencontraba bajo
la línea depobreza yen 1990 esa cifra
había ascendido al 50%. Por otra
parte, la crisis afectó
considerablemente a diversos
servicios púb licos, desde la
comunicación y los transportes¡ hasta
los propios servicios sanitarios.

En cuanto alsistema desalud, desde
el golpe militar de1976, seproduce
unprogresivo debilitamiento
financiero, que alcanza sugrado
máximo con la crisis económica de
1982: ese año, el gasto en salud por



ESPERANZA

DE VIDA

e acuerdo a las estimaciones
rea lizadasporCELADE, la

población argentina tiene una

esperanzade vidaal nacer de 71 año,
al iniciarse los años noventa. Este
indicador gruesodesalud sitúa aeste
país entreJos que (como Chile,
Panamá, Venezuela) constituyenel
segundo esca lón más al tode la región
(es decir, por debajo deCuba, Cos ta
Rica y Uruguay).

Lacifra mencionada representa sólo
un aumentode8años desde los años
cincuen ta, cuandoera de63 años (la
segunda más alta deAmérica latina,
sólo supe rada por Uruguay). En ese
mismo período Cuba ganó 16años y
18 Cos ta Rica yChile

Comosucedeenel restode la región,
las mujeres tienenuna esperanza de
vida más alta que los varones

(actua lmente unos 7añosmás), que
fue aumentando levementedesd e
mediados desiglo, cuandoesa
diferencia era menos de5años Ese
incremento de la brecha esdebido,
como en el res to de la región, a dos
fac tores principales: la reducción del
riesgo obstétrico en las mujeres y la
sobrernortal idad masculina por
traumatismos (accidentes, etc.)que
seprod uce con la modero izaci ón

industria l.

EVOLUCION DE LA ESPERANZA DE VI D A, PO R SEXO

68,174,864,170,760,465,1

1950-1955 1970-1975 1990-1995
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SISTEMA y

CONDICIONES DE

SALUD

El sistema desalud argentino
tuvo untemprano desarrollo¡

sobre la basedeuna fisonomía
particular¡caracterizada por el peso
deuna seguridad socialde tipo
corporat ivo. Desde los años setenta
este sistema ha sufrido
modificaciones¡pero mantieneaún
suestructura funda men ta l,
compuesta por tres elementos:el
sectorpúblico¡el sector de las obras
sociales, yel privado.

RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA
DE SALUD, 1977-1987

IPortena ie$)

1977 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

G1no po.- penon¡
(enSUSde 1988) 26,33 15.06 17.55 13.59 9.99 13.27 13.50 13.89 18.62 22.91

G¡Sto tomo %del
glStO del gobierno

central 5.25 3.45 3.26 2.51 2.14 2.11 3.27 3.02 3.2 1 3,45

Gasto come %
del PIS 0,79 0.45 ,J.52 0.44 0.35 0.45 0.45 º,50 0.64 0.78

l(i
o

..
~
l

Estesis tema atravesó un período de
debi litamiento general con la
combinacióndegobiernoautoritario
ycrisis económica que tuvolugaren
los pri meros años ochenta. En efecto¡
la información estadística compilada
porOPS ind ica quedesde elgolpe
militarde1976 desciende el Oujo
financiero destinado a salud¡ hasta el
punto más bajo, situadoen1982¡
cuando elgasto por persona se
reducea un tercio del que existía en
1977.Con la apertura democráticade
1983estegasto comienza a
recuperarse,aunque sin aIcanzarel
nivelexistentea mediados de los
años setenta .

Estedebilitamiento financiero se
tradujoen undeterioro de la
infraestructurasanitaria yen un
retrocesode la oferta deservicios.
Teniendoencuenta que el
crecimiento poblacional de
Argentina es bastante moderado¡
en 1980 había5Aca masdehospital
porcada mil habitantes yesa cifra
se había reducido a 4¡8 en 1987.
Esta tendencia a la baja nose refleja
en los recursos humanos más
calificados¡debido a la apertura
del sistema universitariodesde

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS
DEL SISTEMA DE SALUD

(Por diez mil habiW1ces) s
~

oC Ú

§ Ü
Q

1980 1984 1987 B O
~ d

'" s:
Médicos 24,4 27,1 30,S

:e
~.ll
"nd 7,1 " ]Odontólog~ ___ nd :2

u "C

Enfermeras nd nd 5,5 ~g~
-- ~o- a

Camas (por mil Hbtes.J 5,4 5,4 4,8
:1- oc
~"Ó"
u~~

"C ~ ~

o~ .!!

'C 9 es ~ 111
.~ lit "V

f~~
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BA E IMIEN T O DE AGUA Y ELIMINACION
D E EX RETA , PO Z O A, 1988

(Porcenraies]

1973en un paíscon débil
crecimientodemográfico: en 1980
había 24 médicos pordiez mil
habitantes,cifra que había ascend ido
a30en 1987.

Ahora bien, esos recursos físicos y
humanos no atienden de una
manera uniforme alconjuntodela
pob laci ón Ante todo, el sis tema
públicoofrece erviciosdefic ien tes
a la poblaciónque noestá cubierta
por la obra. ociales ni elsector
privado, estimadaen tomo a un
25':~ del total. Peroelsu si temade
obr. 5 sociales, que atiendea un65%
delapoblación, se ha caracterizado
por 'uenorme isparidad interna,
puestoque ha dependidodel nivel
de ingre os que tuviera cada
profe ión(que organizaba su
propia obra socia l) .

Porotra parte, las obras sociales son
sólo entidad s financiadoras.que
tienen es asas servicios propios (se
estima queapena poseen un10%de
las camas hospitalarias), contratando
los s rvicios alsectorp ivado,que
, unqueatiende únicamente al10%
de lapoblación, tiene unterciodelas
camasde hospitalygentraen tornoa
la mitad delos egresos hospitalarios
delpaís.

Estasituación ha tratado de
corregirse mediante diferen tes
cambioslegislativos:en 1988, con las
leyes deobrassodale ydelSeguro
! . cional deS, lud, y nla
administración urgida en 1989, a
través del impulso a la privatización
y la flexibilización de laofertade las
obras sociales.

Sistema de
abastecimiento de agua

Con anexión

Con fácil acceso

Sin sistema

Sistema de
eliminacló de excrew

Conexión alcantarillado

Otros

Sin conexión

7J

Total ais

5 ,6
5,1

35,7

33,0
55,9
11,1

Urb na

69,-4
3,6

27,0

39,1
60,9
0,0

Rural

nd

nd

83,1

nd

nd

70,7

<-c
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NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER
SEGUN RESIDENCIA DE LA MADRE, 1987-1992

(Porten es)

Residencia de 1987 1988 1989 1990 1992
Estesistema desalud operó enel la madre
pasado sobre condiciones sanitarias
básicas sólo moderadamente Capital Federal 6,S 6,7 6,6 7,1 7,2

deficientes en elcontextoregional.
Provincias más afectadas

Con niveles depobreza relativamente Formosa S,8 6,1 S,7 7,4 6,7
contenidos ysin índices elevados de Jujuy 6,5 7,0 7,5 7,3 nd

desnutrición, la población enfren taba SanJuan__ 7,0 7,4 8,0 7,6 7,7

sin embargo deficienciasencuanto a
Provinciasmenos afectadaslos sis temassanita rios: todavía en

Catamarca 6,7 nd nd 4,3 6,8
1988más un terciode los hogares Córdoba 6,7 6,7 6,9 S,4 nd
carecía deabastecimiento direc to de Chubut 7,3 7,3 7,3 7,2 7,1

agua, proporciónque eradel83% en
las áreas rurales (donderesidesóloel Total país 6,7 6,7 6,? 6,1 nd

15%dela población). Estas
condiciones empeoraron con el
aumento de la pobreza}' eldeterioro
de los servicios sucedido desde
mediados de los años setenta.

Not.l . No ~ln. Informao6n con10lldada.., I pr'Ovlna.ude Sina Fe.S¡nt~O del estIro '1ntlm de!
Fuqo
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MORTALIDAD

y SUS CAUSAS

a mortalidadgenera lera ya baja
enArgentina a mediados de

siglo, especialmentesise observaen

elcontexto regiona l. Porello, su
reducciónenJos últimoscuarenta
años esmuy pequeña:acomienzos
de los añoscincuenta la tasa erade] 9
por mil ya fines de los ochentase
situabasobre e1 8 por mil. Las
mujeres siguen presentando una
mo rta lidad menor que los hombres:
hacia fines de los ochenta la tasa
de morta lidad femeninaera del?,?
por mil, mientras la masculinaera
del 9,6 pormil.

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD
SEGUN SEXO Y EDAD

(Tasaspor mil)

Edad 1950-1955 1970-1975 1985-1990

Tasa % Tasa % Tasa %

Mujeres

0·4 1~5,2 11,8 16,2 7,1 _9,3
5-19 I,~ ~,4 0,6 ~ 0,4 1,6. -
20-59 4,4 29,3 3,1 20,9 2,5 16,0
6!.y más 43,3 41 ,_1___ 38,7 60,7 39,3 73,1
Todas 7,9 100,0 7,5 100,0 7,7 100,0

Hombres

0-4 19,3 21 ,3 13,8 14,1 8,6 9,4
5-19 1,4 3,7 0,9 2,3 0,7 2,0
20·59 6,7 35,3 5,9 28,6 5,0 25,2-
~Oy más 54,9 39,7 55,2 5 5,~ __53!.5 63,4
Todas 10,2 100,0 10,4 100,0 9,6 100,0

COMPOSICION POR SEXO DE LAS MUERTES
SEGUN EDAD, 1950-1990

La modificación más apreciable se
refiere a la com posiciónetaria de la
morta lidad, que re fleja fi elmenteel
procesode transicióndemográfica del
país:a mediados desigloun25%de
las muertes erande menores de cinco
años y un40%de mayores de 60
años, ya fines de los ochenta, esas
proporciones erandel9%yel 68%,
cifras quese corresponden con el
envejecimientode lapoblación.

[Porcentajes)

0·4 años 5·19años 20·59 años 60 Ymásaños

46,6 53,4 46,S 53,5 38,0 62,0 43,4 56,6 l:l
'"1950·1 955 ~s
"-e
~
~
~
Z
..:,..
o

oC:
-c
e
"".~

'15'
E
"o
.5
.li
o

'"
44,3 55,7 39,9 60,' 33,9 66,1 48,3 51 ,7 ~

:s
w

1985· 1990 u

..

Mujeres Hombres j
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, POR SEXO
TODAS LAS EDADES, 1986

(T:lID por cien mil)
..;

o

En la segunda mitad de los años
Causas Hombres Mujeres c.o

Tasa % Tasa % / rrotal ti

ochenta elcuadro generalde las '"~

" ~
"O

princi pales causas de muerteestaba e

Todaslas causas 877,4 100,0 683,1 100,l!.- 43,9 "3
claramentedominado por las ~

Causas maldefinidas 20,i 2,3 14,6 2,1 .,i!,4 :;
enfermedades que sufren las -1"

-e
E

personas adultas ymayores. En 1986, Total causas defi nidas ..-!56,8 100,0 668,5 100,0 44,0 «
-'"

Enfermedades del corazón 275,1 32,1 222,7 33,3 44,9 e

sobre el40%de las muertes tenía
~

"O

Tumores malignos 156,8 18,3 120,2 18,0 43,6
,

origen circulatorio y e1 18% procedía
-a
~Enfermedades "O

de tumores malignos, locual cerebrovasculares -~~~--.!!¿ ~ ,4 ~~s.
~
o- - ~

concuerda conelgradodeava nce de Accidentes 56,9 6,6 22,!.... 3,4 28,8 e- S

la transición demográfica del país.
Afecciones originadas en el .3periodo perinatal 35,9 4,2 26,4 _~9 42,5 .,;

e,

Todas las demás causas 250,6 29,3 200,0 30,0 44,S o

Las diferencias entre lossexos noson ~
muy apreciables cuando se examina

..(

las causasde muertede la población
de todaslasedades. Esas diferencias
senotan más enlas edades

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR
productivas y reproductivas. CANCER EN HOMBRES Y MUJERES, 1986

Las muertes por ru mores ma lignos
que afec tan a las mujeres se refieren
sobrelodoal aparatoreprod uc tivo. Causas Hombres Mujeres

En 1986 cerca de un tercio de esas
N° % N° % / rrotal

muertes femeninas procede de %

tumores situados enmamas, útero y
Tumor de la mama 3.712 19,9 100,0

placenta. Es importante consignar ---
Tumor de laplacenta

que una buena parte deestos decesos ydelútero") 1.238 6,7 100.0
esevitable mediante la detección Tumor delcuello delútero 827 4,4 100,0

oportuna yel tratamientode los casos Tumor de la próstata 2.035 8,5
--

ensusetapas inicia les. Tumor delcolon 1.583 6,6 1.581 Q 50,0 ...
Leucemiayotros tumores O

ó.

del tejidolinfáticoyde 105 o
<;;

órganos hematopoyéticos 1.596 6,7 1.213 6,5 43,2 ...
~

Tumor delestómago 2.126 8,9 1.139 _ 6,1 34,9
..

"O

sTumor de la tráquea. 105 .!!
"O

bronquios yel pulmón 6.127~ 1.023 5,5 14,3
w

5
Tumor del recto. de la porción ;:...

rectosigmoidea ydelano 513 2,1 365 2,0 ~
..l

Tumordel labio. de la cavidad
..;
e..

_bucal_yde lafaringe 634 2,7 145 0,8 18,6 "O,
-a

Otros tumores malignos 9.293 38,9 7.366 !!O!-_44,2 ..
."

~
o

Totalde muertes por cáncer 23.907 100,0 ! 18.609 100,0 ~~
¡¡
'6

S
Subtotal cáncer aparato ..3

~reproductivo(11 2.035 8,5 5.777 31 ,0 o

!l
e

.l
Nota : (1) Exd"y. <1 dncer .1 t"OIlo dol "toro
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE
EN EDADES ADULTAS, POR SEXO, 1986

S? Adultos de 15 a 24 años O
Las diferenc ias por sexo encuanto al

Tms TólS>S
cuadro de principales causas de (por «en mIl) (por " en mil)

muerte son reducidas en los niños, se IJ,9 10,4% 79,6 % 51,S

hacen más destacables enedades
Aw <!entd

adultas, especialmente mientras dura

~la vida fértil delas mujeres (entre los 7.1 4J,1% 56,9% 8,6

15Ylos 45 años) yvuelvena Enfermedades d~ cornan

red ucirse en las personas deedad
[Javanzada. 4.7 J6.1 % 6J,8% 8,0

Tumores ~s

Entre la población joven,de15a 24 11años, las diferencias están marcadas 4,J 34,9% 65,1 % 7,7

por dos factores :el hecho de que, Suol.c.

entre las mujeres, la morta lidad por
4,1 100,0% 0,0%

problemasobstétricosaparece como
qu inta causa (produciendo un 6,8% CompliO(lore-s delfmb¡nzo. parlOy pcerpenc

del total de muertes femeninas en
2,6 13.4% E 86,6% 16,0

1986)Ylaconsiderable
sobremorla lidad masculina

Ho . J. iOltf\ltne icMs iePts y operac 4o r-ro

ocasionadapor traumatismos. En
1986 más los dos tercios de las
muertes de varones jóvenes se
debie ron a este grupo deca usas: el « Adultos de 25 a 44 años O
46,1%por accidentes, el14,1 %a
violencias yel6,7%asuicidios.

f]J7.l 54,6 % 45,4% JO.I

En la pob lación ad ulta, de 25 a 44
Tumorel.tTUl,¡oo1

~

años, las dife rencias por sexo se o

~
ti.o

refieren, por pa rte de lasmujeres, al 24.8 JS,l % 64,7 % 44,1 og:

peso que cobran las muertes por Emerrn sCeItonlon
u

'O
e

tumores ma lignos (uncuarto del -g

"'O12,7 17.8% 82.1 % 57,1 w

total) yaque la muerte porcausa ~
obstétricacontinúa siendo la quinta

...
"'c >de<- E-c

(4,4%); y, por parte de los hombres, a
:g
e

12,4 44,0% 56.0% 15.4 "
la importancia de los accidentes y

'O

~

violencia como causa demuerte (un EnI"",O<l>de, e ubre> ~

::e

tercio del tota len 1986). o

6.J 100,0% 00% ~e
ov

Complcacoeesdelmanto. ~no ypuer.peno .5
lC

E
O

2.7 IJ,9% 86,1% 16,4 ..
!le

Hcmkdtc. «uervencones leg:des., cperacrones degue.rn
j!
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EVOLUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL

[T= pormil nacidos vivos)

Mort. infantil ' Mort. neonataJ Mort. posneonatalUI

La mortalidad infantil hadescendido Año Tasa % Tasa % Tasa %
moderadamente desde mediados de .~

siglo, cuando ya era una de las más 1980 18,7 56,2 14,5 43,8
.,;
~

--- ]
reducidas de la región. Acomienzos 1981 --.!!o_3 _ 57,4 14,3 42,6 o:

1982 30, 18,0 58,9 12,5 041,1 '"
delos años cincuenta morían

~-- <Xl

1983 29,7 16,6 56,0 ~I 44,0 '"
anualmente 64 menores de unaño ---- ~

1984 ! 0,5 17,7 58,1 12,7 41,9 ...
'"

porcada mil nacidos vivos, tasa que 1985 26,2 1 00~_16,4 62,6 9,4 37,4
,.;
'"Z

era sobre 25 en1990. Dicha 1986 26,9 100,0 16,9 64,7 9,2 35,3 ~e

mortalidad es mayor entre los 1987 26,0 100,0 J..6,5 63,5 9,5 36,5 e
"O

1990 25,6 100,0 nd nd nd nd
al

sectores sociales pobres y los
-g
~

residentes en zonas rurales.
~

-e

T¡s¡s e
"a

100 :c .
~~

Esta reducción progresiva de la
~'"w'"
~;

mortalidad infantil ha tenido lugar
"ii3 'ü

80
e O
o'"
'0 r:::

conforme semodificaba su
~ '0z 'ü
~.2
E o

composición interna. En décadas ~..t

60 1i"~
~ e

pasadas era mayoritaria la
0.",
.....: '0
~ ~

mortalidad postneonatal, es decir, la ]~
40 :Qhf

sucedida después del primer mes y ~o.......... «~
~

hasta cumplir el primer año devida, -g vi

20 ti S
"'e

frente a la mortalidad neonatal,
~ ~

-0:0
o e

aquella que ocurre antes de que el
.~ ~

o '2 t
menor alcance su primer mes (yque 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1990 f 8

esmás difícil dereducir, por cuanto - M. infant il M. neenatal M. postneon;¡ta/

esmenos sensible que la postneonatal
Nous : (1) O.runciono. de me",,... do I . /Ia. (21OeIunclon.. de e-ene-es do 28 da s, (3) DoIunc"",e.

almejoramiento general delas do menores de I ./Ia p.=do. lo. 28 lf... de edad .

condiciones desalud).

Hacia mediados de los años setenta PRINCIPALES CAUSAS DE

la mortalidad neonatal y la
MORTALIDAD INFANTIL, 1980-1986

postneonatal seequilibraron yal
final delos años ochenta la [Tasas po;mil naddos vivos)

11
postneonatal inducía sólo alrededor Principales causas 1980 1982 1984 1986 'li

.,;

deun tercio de la mortalidad de muerte Tasa % Tasa % Tasa % Tasa % "~ ·C
-e ~_'"

infantil. Ello secorresponde con el
~ 0'"

.9:e--I

Clertu afecciones ongtnadas ~i
hecho deque las enfermedades enelperlodo perinatal 15,0 45,2 14,5 47.6 14,3 47.1 14,3 53,1 ~r-:

~~

prevenibles (infecciones ~Iiu congémw__ 3,4 10,3 3.5 11.3 3,5 11 ,6 3,6 13,3 e~.
11.~

respiratorias e intestinales) han Neumonía e innuenn 2,7 8,2 2,1 0,7 2.0 0,7 1.2 4,5 -,'",a z

reducido considerablemente su Infección intestinal mal J1 ~
-85

definida 2,4 7,3 1.9 6,1 1,5 5,0 1,0 3,5 ~~peso en elcuadro delas causas de Enfermedades del corazón 1,0 3,0 1,0 3,2 1,1 3,6 0,9 3,3 ~..,;

muerte infantil Maldefinidas nd nd 1,7 5,6 1,6 5,4 1,3 4,9
~~§
~~c

Resto de causas nd 25,S 26,6 17,4 ~~~

·gH.
!!.!! ~

.~ ~ ~

Total 33.2 100.0 30,S 100.0 30,4 100,0 26,9 100.0 f.tt8
- - -
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MORBILIDAD

a info rmaci ón estadística sob re
morbilidad es débil y

fragmentaria, noestá actualizada y se
refiereprincipalmente a los egresos
hospita larios. Además, este tipode
informaci ón guarda relación conel
estado dela ofer ta de servicios y no
tanto con la demanda de los mismos
(yya sevioque el número de camas
por milhabitantes sehabía reducido
durante los años ochen ta) .

El examen delosegresos
hospitalariossegún grupos decausas
indica correspondencia con la

composiciónde causas de
mortalidad, sibien se agregan
algunas enfermedades más
fácilmente curables, en su fase
aguda La mayor diferencia serefiere
al uso que sehace delos hospitales
segúnsexo, dadoque las mujeres
producen el doble número de
egresos que los hombres, debido a
las ca usas obstétricas.

Enefecto, como suelesucederen el
resto de la región, el uso delos
hospitales puede dividirse en tres
tercios:uno compuesto por la

utilizac i ón que hacen los hombres y
los otros dos tercios res tantes por la
que realizanlas mujeres (un tercio
referido a las enfermedades
frec uen tes yelotro a las causas
obsté tricas).

EGRESOS HOSPITALARIOS, POR SEXO, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS, 1985

Ambossexos Hombres Mujeres
Grupos de causas N° " N° % N° % 9 ITotal

.'7o

Parto normal 233.238 19,8 233.238 29.8 100.0-
Causas obstetriosdlrectls 107.785 9.1 108.785 13.9 100.9-- - .rOtras enfennedades del aparato respiratorio 127.589 10,8 67.416 17.4 73.537 9.4 57,6

~--- -- ]Enfennedades~e Otras partes del aparato digestivo 13<4.606 11.4 60.158 15.6 59.260 7.6 +4.0
Aborto 43.205 3.7 43.205 5.5 100.0 '"
Enfennedades de los órganos geniulesfemeninos 31.698 2.7 3~ _ 4!- 99.2 Z

e- 'eEnlennedades¡nfecdos.u .ntesunales 50.973 4.3 25.094 6.5 25.594 _ 1.3_ 50.2- - - - _._ - S
Signos. síntomas yestados morbososmaldefinidos 46.753 4.0 23.259 6.0 23.084 3.0 49.4 't
CiertaS afeccionesoriginadas en elperiodoperinatal 47.984 4.1 25.619 6.6 21.745 2.8 45.3 Si
Trastornos mentales 37.900 3.2 20.954 5..¡ 16.628 2,~ 43.9 ~

3Enfermedades delaparato urinario 26.1 40 2.2 10.884 2.8 15.075 1 .9~7 ¡¡

Metabolismo y trastornosdelainmunidad 26.666 2.3 11.556 3.0 14.893 1.9_ _ 55,9
'i'i

-- - - - ,g
Enfermedadesde la circulación pulmonar yotras ~

-o

formas deenfermedades delcorazón 29.499 2.5 16.239 4.2 13.023 1.7 +4./ ~... _ _._- - - sEnf. delsistema osteomuscular y del tejidoconjuntivo 23.392 2.0 11 .657 3.0 11 .556 1.5 49.4 Z
Fracturas 29.388 2,5 19.096 4.9 10.062 1,3 34.2 E
Enfennedades hipertensivas 16.692 1,4 6.782 1.8 9.785 1.3 58.6 1"..- - e
Otras enfermedadesdelapamo circulatorio 18.981 1.6 9.247 2.4 9.596 1.2 50.6 ...

- - - -- ._ -- ..
Enfermedades cerebrovasculares 18575 1,6 10.278 2,7 8.161 1,0 43.9 'o

~ OJ
Jl

Eni.e~edades de las vías respiratorias superiores 15532 1.3 8.040 _~.I_- 7.394 47.6 e
'0

Enfermedades delsistema nervioso 17.150 1.5 9.830 2.5 7.189 0,9 41.9
'o

- - ;¿
Enfennedadesdelapielydel tejido celular subcután~_ 15.361 1.3 8321 2,2 6.946 0.9 45.2 >-

--- -g
Olr~ lesiones, complicacionesprecocesde los traumatismo~ _ 22.038 1,9 15.184 3.9 6.694 0,9 30.4 ~..
Anomalías congénitas 15.091 1.3 8.886 2.3 6.055 0.8 40.1 -o

o
Traurnat, internos e lotracraneales, incluso los de los nerv ios 19.676 1,7 13.793 3.6 nd nd nd

'C

~
OtraS n.zones pan elcontacte con los servicios de salol!-. 23.195 1.9 4.262 J..I 18.933 2,4 81.6 'c

i

Total 1179.107 100.0 386.555 100.0 781.879 100.0 66.3 ~--- - - s
ce
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EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAUSAS
OBSTETRICAS. 1985

45.8

19.1

21.0

0.6

" sobre
total egresos
femeninos

_ _1_.1
0,7

0.7

0,2
_ _ 0,9

17.4

"

41,6

2,4

~ !6
1,5

_O ,~

1,9_

38,0

100,0---. -'-'-

_ 45z;7 -'-

1.3

___~_ 100,0

Egresosobstétricos

N°

895.523

Causas

Total egresos femeninos

Aborto

Abort o espontáneo 3.~__~_.9_ __.~."

Aborto inducido legalmente 82 __~o __ 0,0

Aborto inducido ilegalmente 274 0,1._ ... ~~

Otros 42.162 10,3 4,7

Subtotal __~ 46_.294 11.3 ..._~

Causas obstétr icas directas

Hemorragia embarazo'.L..,;.art+o-...._ _ I_O...;..OO_O_

Toxemia del embarazo 6.511

Inf.aparato urinario embar._aI_o,---...-_ 5.964

Part o obstruido 1.787

Complica~ones del puerperio 7.621

Otros 155.874

Subtotal 187.757

Causas obstétricas indirectas 5.457

Part o normal 170.955

Total causas obstétricas 410.463

En 1989 cercadela mitad (45,8%) del
total de los egresos hospitalarios
producidos por las mujeresse
referíana las ca usas obsté tricas de
diverso tipo.

El conj unto de los egresos
hospitalarios por esas causas se
agrupaba ese año en tres bloques
principa les:1) un 41,6%se refería al
parto normal; 2) un 45,7%estaba
compuesto por las comp licaciones
directas del embarazo, el parto yel
puerperio; y3) un 11,3%lo
producíaelaborto.

Llama laatención,sinembargo, la
poca definiciónex is tente al interior
de los bloques sobre complicaciones
obs té tricas ysobre aborto. Lagran
mayoría de las complicacionesse
encuentrancalificadas como "otros"
(que suponen un38%). Lo mismo que
sucedecon elbloquesobre aborto:del
11,3% total, el 10,3%se refierea la
categoría "otros".
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EMBARAZOS

CON RIESGO

NACIMIENTOS EN MUJERES EN EDADES
DE RIESGO OBSTETRICO, 1970- 1985

(Milesde nacimientos]

La mejora de las condiciones de
salud materno-infa ntil está

relacionada con la disminuciónde la

cantidad de embarazos en mujeresen
edades deriesgoobstétrico.

Periodo Total 1' ) En edades En edades con riesgo
sin riesgo

Mujeres de Mujeres menores Mujeres de 35

20 a34años de20 años y más años

Según estimaciones deCELA DE,
entre los añ.os setenta yochenta
continuó disminuyendoesa
proporción:enelprimer quinquenio
delos setenta el26,7%de los
nacimientos procedían de mad res
menores de 20años o ma yores de35,
ci fra que había descendido al25,8%
diez años después.

1970-1975

1980- I985

N° %

585 100,0

722 100,0

N" %

429 73,3

N° %

75 12,8

94 13,0

N" %

92 !2,7

Ahora bien, la reducciónde la
natalidad, quetuvo lugarenlas
mujeresde lodos los grupos erarios.

fue más leveen las menores de20
años, lo quesigni ficó que aumentara
la proporciónde nacimientos
procedentes de esas mujeres jóvenes
enel mencionado período, del 12,8%
al 13%.Situación que fue laopuesta
en elcasode las ma yores de35años,
que redujeron su participaciónenel
totalde naci mientos de un13,8%
a un 12,7%.

Not,l : ( 1) Conltcfe n el lOul 3nUl f.
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MORTALIDAD

MATERNA

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA

L a mortalidad maternaseha
reducido levemente durante la

última década, pasandode W1a tasa
de7decesos porcada diez mil
nacidos vivos en1980a otra de5,2 en
1990. Esta lasa para 1990esla misma
que poseía Uruguaydiez años atrás.
Por otra parte, exis te coincidencia
acerca de que hay subregis tro deesta
mortalidad,debido a deficiencias,
tantodeclasificación como de
definición (ver capítulo
Observaciones Metodológicas).

(T=! pordiez mil nacidos vivos)

Año

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1990

Tasas

7,0
_______ 7,0

____ _ 7,0
6,0

_ _ -----"6,0

_ _ _ ..::5 ~~

5,5
___ _ _ _ ~4,9

4,~

Al desagregar el total de muertes
maternas según causas específicas,
apa rece elaborto como principal
razóndedeceso: durante los anos
ochenta en tomo a W1 tercio de todas
las muertes maternas provenía del
aborto. Es importante señalar que
cerca de otrotercio seclasifica sin
especificar, bajo el epígrafe de
"otros".Existe coincidencia deque
bajo esa calificación se incluye W1
número noconocidodeabortos.

MORTALIDAD MATERNA SEGUN GRUPOS
DE CAUSAS, 1980-1987

(PorcentaJeS)

Grupos 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
decausas

Aborto ~ l5,8 39,8 42,5 3l ,9 35,4 35,0 32,6-
Hemorragia del

embarazo y
_ post parto 14,6 14,4 14,9 14,2 16,3 15,6 13,8 14,5

Toxemia _ _17!,3 Il,l IS,7 IS,2 14,5 ~ 1 5,7~

Otras causas
obstétricas
directas 29.J. l ~,~ 27,2 25,3 30,3 31 ,4 33,9 32,6---

Otras causas
obstétricas
indirectas 3,7 1,7 2,4 2,8 5,0 1,8 1,6 2,2

-~

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0---
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INTERRUPCION
ABORTO COMO CAUSA DE MORBIMORTALlDAD

VOLUNTARIA
MATERNA, 1980-1987

DEL EMBARAZO
..
-o

Año Total muertes Muertes por Egresos a ~
." e
~ ..

Ohay datos confiables sobre maternas aborto hospitalarios :0:0
~ e

por aborto .n ª"el número deabortos que .. ..
-c t
~ 8

ocurren en Argentinacada año. La o ~

N° % N° % (en miles) ~ s
z "-

información referid aa la interrupción ~~
del emba razo esdena tura leza 1980 485 100,0 171 35,3 46,1 OO ~

~~

indirecta:corresponde a los egresos 1981 472 100,0 169 35,8 nd ~ ~

1982 464 100,0 185 39,9 nd
~ N

hospi talarios por esta ca usa ya la ~~
<> .

1983 395 100,0 168 42,5 nd B~

mortalidad materna. «""
1984 380 100,0 129 33,9 nd >- N

-o .
- - - ~ z

1985 385 100,0 136 35,3 46,3 Sl ~
- ...- - .. e

-o ."

Comose ha indicado, lamortalidad 1986 369 100,0 129 35,0 nd oE
- - .~ ~

por aborto noestá determinadacon 1987 325 100,0 106 32,6 nd ." ."e ,

f ~

precisión: muchos delos decesos por ..

esta causa se incluyenen la j
mortalidad no bien definida o bajo el
epígrafe de"otrasca usas obs tétricas".
Por otra parte, no sepuede establecer
concerteza la relaciónentre la INCIDENCIA DEL ABORTO
evoluciónde mortalidad por aborto y EN LAS MUERTES MATERNAS

la cantidad deabortos practicados
que noconcluyen fa talmente.
Tampoco la relaciónentre abortos y %
cifra deegresos hospitalarios por esa
causa, ya que una proporciónelevada 100

delos abortos no l1ega al hospital. 90

En todocaso, lainformación indirecta 80

sobre los años ochen ta muestra que:
70

a) se ha mantenidoconstan tela
cantidad deegresos hospitalariospor 60

aborto, y b) ha permanecido
rela ti vamenteestable la proporción 50

de muertes ma ternas causadas por 40 41.5
aborto(en tornoa un35% del tota l), 39,9

sibien en uncuad ro de
35,3 35,8

33,9 35,3 35,030 32,6

progresivo descenso delamortalidad
20

ma terna total.

10

o

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Total de muertes maternas

%de muertes por aborto
~
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REGULACION DE

LA FECUNDIDAD

USO DE ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES
DEL CONURBANO DE BUENOS AIRES

POR ESTADO CONYUGAL, 1993

(Porcenajes) ii:
Ol

Nivel de pobreza
g~

Método g:-
OlOl...

No pobres
11-

Toral Estructunles Pauperizados -e ..
• l>
l'.~

-~~ 26,7 <oS
Pastillas 34,S ___~7,_7 .!3 IS

c:-=
Preservativos 24,4 _ _I~,_6_ _ _ 20!? 33,0 .. ;:

2 "
E ira! 17,3 3,9 18,3 23,2 ~~

" N

Ritmo y otros 16,5 .!!.,L _ _ 1911 14,9 ~ -S'e ~

Iny.!.cciones 7,3 .. 19,6 _ _ 5,8 2,2 "ó e"'-
Total ~º-º'º-" -!ºº'-º-~ 100t9 100,º ~~."u -

w '"

Usando cualquier ~~
método 43.~8 37.!.~ 42~ -~? ss

..2

Nota : CorresponeH J uN muestra de 561 mUiere$. de 15 .iII.. 9 ~"os. f"Uldcntel en . 1Conllr1;wM) df!
Boanos AirlS.

USO DE ANTICONCEPTIVOS, SEGUN METODO
POR NIVEL DE POBREZA, 1987-1989

..
]

100,0

68,3 5,6 23,3
1 8,6-7~,~ 29,1
13,1 22,2 ----i!,6

9,3
35,2
55,S

100,0 100,0 100,0100,0

.J.1!.
28,0
60,0

Estado conyugal

Casadas Unidas Solteras Sep/div. Total

Total

Nunca usuarias
Alguna vezusuarias
Usuarias actuales

Situación

(Porcena¡es)

Noexiste información disponible
sobre planificaciónfa miliaren

Argentina que cubra el territorio
nacional. La información existentese
refiere solamente alConurbano de
Buenos Ai res y fueobtenida
indirectamenteobien con muestras
muy red ucidas. Puede afirmarse que
este país sedestaca enla región por la
fa ltade informaciónsobre salud
reproductiva.

Mediante W1a investigación sobre
pobreza pudo conocerse que, a fines
de los años ochenta, sólo un43,8%de
las mujeres usaba anticonceptivos en
elmomento deserencuestadas. Esa
proporción era menor entre las
pobres (37,2%) ymayor entre las
no pobres (48,9%). Por otra parte, las
pobres util izabanmás las pastillas, las
inyecciones y los med ios
trad iciona les, mientras las no pobres
recu rrían más a la espiral yal
preservativo.

En 1993 serealizó W1a pequeña
encuesta -a 561 mujeres- enel
Conurbano, según la cual eran
usuarias W1 47,6%de las encuestadas
yel medio quemás empleaban era
las pastillas (32,8%) yelcondón
(16,7%), seguido porel DIU (15%) Y
los otros métodos. De acuerdo a esta
encuesta, W1 60%de las usuarias
utilizaba medios modernos y el 40%
restante medios tradicionales (retiro,
ritmo, etc.).

USUARIAS DE ANTICONCEPTIVOS
EN EL CONURBANO DE BUENOS AIRES

SEGUN METODO, 1993

Método % "O
~

~

32,8
~

Pastillas s
Condón 16,7 j
DIU 15,0 '"fRetiro 11 ,7 :(

Inyecciones 8,5 ~Pi"a-Ritmo 7,1 ",a-

~-
Esterilización femenina 4,3 "iN N

Otros (tradic,) _3,! ]~
Métodos modernos 60,6 "2 2-

:Je<
Métodos tradicionales -

- 39,4
!l
e
"..2

Nou : Ccerespcode• un>muesU2 de S61muieres. de IS• -19 .nos, res,der1te. en el
Coourtw>ode Bueno.Aires.
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cada persona a decidir sobre el
número y espaciamiento de sus

hijos. El vacío legal no impide, como
en otros países, que algunos
servicios públicos desarrollen
labores tendientes a la planificación
familiar.

85

LEGISlACION

bienes jurídicos protegidos por la
sanción penal, así como la exención

de la pena cuando el ofensor contrae
matrimonio con la víctima de
algunos delitos de connotación
sexual, indican que esta rama del
derecho requiere de las
modernizaciones que ya muchas
legislaturas latinoamericanas han
introducido a su legislación penal.

Las leyes labora les no están
codificadas en Argentina, hecho que
influye negativamente en la
posibilidad de los trabajadores de
conocer adecuadamente las reglas
que rigen sus relaciones
contractuales, su previsión y otras
importantes materias relacionadas
con la vida laboral. Debe
destacarse, como un aspecto
positivo, la existencia de
presunciones que favorecen a la
mujer trabajadora embarazada o a
la que va a contraer matrimonio:
es el empleador quien debe probar
que el despido obedece a causas
distintas del embarazo o
matrimonio. La trabajadora
doméstica tiene en la legislación
laboral argentina una situación
menos precaria que las de sus
colegas del resto de los países de
América Latina, si bien la distancia
que la separa de los otros
trabajadores en materia de derechos
y garantías sigue siendo
considerable.

Los derechos reproductivos no
están reconocidos ni reglamentados
como tales. Sólo hay un decreto de
1987 que reconoce el derecho de

En el ámbito del derecho
constitucional nose advierte un
tratamiento desigual para mujeres
y hombres, Con todo, la
Constitución Política es de muy
antigua data, y requiere de
importantes reformas que garanticen
más adecuadamente los derechos
esenciales de las personas.

I progresivo mejoramiento

de la condición jurídica de la

mujer argentina ha estado
fuertemente condicionado y limitado
por la inestabilidad política
imperante en el país entre 1930 y
1983. La escasamente interrumpida
sucesión de gobiernos militares de
facto en dicho período entrabó O

imposibilitó el ejercicio de ciertos
derechos conquistados por la mujer
y eJ normal desarrollo de
movimientos y grupos feministas.

En el campo del derecho de familia,
y gracias a sucesivas reformas del
Código Civil de 1871, la situación de
la mujer y del hombre aparecen
bastante equiparadas, con escasas
excepciones, como aquella referente
a la presunción del domicilio de
origen de los hijos.

En el derecho penal, en cambio,
subsisten numerosas disposiciones
que pueden estimarse lesivas para
la mujer. Todas aquellas, desde
luego, que se refieren a su "honra"
para tipificar ciertos delitos o fijar
su penalidad. El distinto tratamiento
al adulterio de la mujer y del
marido, la inadecuada calificación

de los delitos de acuerdo a los



DERECHOS POLlTICOS y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

La Constitución Política de la República Argentina fue sancionada en 1857, sufriendo modificaciones

en 1860, 1866, 1898, 1949 Y1957.

MATERIA Y Disposición

IGUALDAD

No seadmite prerrogativas desangre ni de
nacimiento, así como tampoco fueros personales o
titulas de nobleza. Todos los habitantes son iguaJes
ante la ley y admisibles en los empleos sin aira
condición que la idoneidad [Art. 16).

DERECHO A VOTO

La Cámara de Diputados secompone de
representantes elegidos directamente por el pueblo
de las provincias y de la capital (Art. 37).

DERECHO A OPTAR A CARGOS DE

ELECCION POPULAR

Entre los requisitos para ser elegido parlamentario y
Presidente de la República no semenciona el sexo
(Arts. 40, 47 Y76).

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

La libertad individual, el trabajo, el justo proceso, la
propiedad y otros derechos esenciales de las
personas son garantizados sin distinción desexo
(diversos artículos).

86

OBSERVACIONES

Esta disposición se encuentra complementada en el
Art, 19 de la misma Constitución, que dispone que
ningún habitante de la Nación será obligado a hacer
Jo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe.

Los senadores y el Presidente de la República son
elegidos de manera indirecta. No hay en la Consti
tución un capítulo o título especial destinado a los
derechos y obligaciones ciudadanos.

En 1947, mediante la Ley 13.010 se reconoció el
derecho a voto de las mujeres.

Para referirse a los distintos cargos la Constitución
emplea el género masculino. Así, el Arl. 74 dispone:
"El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado
por un ciudadano con el título de Presidente de la
Nación Argentina".

Mediante la Ley 24.012, publicada en el Boletín Ofi
ciaJ de3 de diciembre de 1991, se reformó el Código
Electoral Nacional, estableciéndose que en las listas
de candidatos a cargos de elección popular se debe
incluir mujeres en un mínimo de un 30%de los can
didatos de los cargos a elegir. La lista que no cumpla
con este requisito noserá oficializada. Argentina esel
primer país de la región en adoptar este tipo de
medida.



DERECHO DE fAMILIA

La relacione entre los cónyuges y de éstos con los hi jos son reglamentada por el Código Civil, que
entró en vigencia en 1871 y que ha experimentadodesde entonces numerosas modificaciones.

MAT ERIA Y Disposición

CAPACIDAD

La mujer mayor de edad, cualquiera sea su estado,
tiene plena capacidad civil (Art. 1"de la Ley 11.357).

DOMICILIO DE LOS HIJOS

El domici lio de origen esel lugar del domicil io del
padre en el día del nacimiento de los hijos (Art. 89).

APELLIDO DE LOS HIJOS

Los hijos matrimonia les llevan el primer apellido del
padre. A peticiónde los progenitores puede agregar
se el ape llido de la madre (Art. 4 de la Ley 18.248).

APELLIDO DE LA MUJER CASADA

Es optativo para la mujer casada añad ir a su
apellido eldesu marido, precedido por la
preposición "de" (Art. 8 de la Ley 18.248).

DEBERES DE LOS CONYUGES

Los cónyuges sedeben mutuamente fidelidad,
asistencia y alimentos (A rt. 198).

FljACION DE LA RESIDENCIA FAMILIAR

El lugar de residencia de la fa mi lia es fijado de
común acuerdo por la mujer y el marido (Art. 200).

PATRIA POTESTAD

Los deberes y derechos sobre las personas y bienes
de los hi jos correspondenconjuntamente al padre y
a la madre (Art. 264).
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El Art. 55 del Código, en su texto origina rio, actual
mente modificado, consideraba a la mujer casada co
mo relativa mente incapaz, igua l que los menores
adultos, que debía ser representada por su marido.
l a capacidad civil se adquierea los 21 años.

El Art. 90 N° 9 del Código, hoy derogado, disponía
que el domici lio de la mujer casada era el de su ma
rido, aW1 cuando se encontrase en otro lugar con li
cencia suya.
Puesto que la maternidad es siempre cierta, sería ló
gico que el domicilio de origen de los hijos fuera el
de la madre en el día del nacimiento de éstos.

Si el hijo desea llevar el apellido materno puede soli
ci tarlo desde los dieciocho años, con lo que se mori
gera la prem inencia del padreen esta materia .

El marido ca rece de tal opción,
La proposición "de" impl ica dominio o propiedad ,
derechos que se ejerce sobre las cosas (el Art. 2506
del Cód igo Civi l define el dominio como el derecho
real en virtud del cual W1a cosa se encuentra someti
da a la vol untad y a la acción de una persona).

Esta disposición recoge la tendencia moderna a equi
parar la situación de la mujer y del marido en el ám
bito de sus relaciones personales.

Los cónyuges deben conv ivir en la misma casa. Pue
den ser relevados judicia lmente deestedeber cuando
la convivencia ponga en peligro la vida o integridad
física o psíquica de uno, de ambos o de los hijos.

En caso de separación, divorcio o nulidad del matri
monio, la patria potestad corresponde al padre o ma
dre que ejerza legalmente la tenencia del hijo. Res
pectode los hijos extrarnatrimoniales, la patria potes-



MATERIA Y Disposición

REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO

La sociedad conyugal principia desde la celebración
del matrimonio. Su capital secompone de los bienes
propios que constituyen la dote de la mujer y los
bienes que el marido introduce al matrimonio o que
luego adquiera por donación, herencia o legado, es
decir, a título gratuito (Arts. 1261 y 1263).
Pertenecen a la sociedad como gananciales los
bienes que los cónyuges adquieran durante el
matrimonio por cualquier título que no sea herencia,
donación o legado (Art, 1271).
Cada cónyuge tiene la libre administración de sus
bienes propios y de los gananciales adquiridos con
su trabajo personal o por cua Iquier otro título
legítimo (Arl. 1276).

Extinguida la sociedad conyugal, la mujer y el
marido recibirán sus bienes propios y la mitad de
los gananciales (Arts. 1299 y 1315).

DIVORCIO VINCULAR

El matrimonio e di uelvc, entre otras causales, por
sentencia dedivorcio vincular (Art. 213, N° 3).

Son causas dedivorcio vincular: el adulterio; la
tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del
otro o de los hijos; la instigación de uno de los
cónyuges alairo a cometer delito; las injurias
graves; el abandono voluntario y malicioso.
Es también causal de divorcio vincular la separación
de hecho de los cónyugessin voluntad de unirse
por un tiempo continuo mayor de tres años.
Transcurridos tres años de matrimonio, asimismo,
los cónyuges pueden manifestar conjuntamente al
juez que existen causas graves que hacen
moralmente imposible la vida en común y pedir su
divorcio vincular (Arts. 214, N° 2 Y215).
Decretado el divor io, los hijos menores de cinco
años quedan a cargo de la madre. Los mayores de
esa edad, a falta de acuerdo entre lo có nyug ,
quedan a cargo de aquél que el juez considere más
idóneo (Art, 206).

88

OBSERVACIONES

tad corresponde al que lohaya reconocido. Si ambos
lo han reconocido corresponde a los dos conjunta

mente, siconviven,ysinoaaquél que tengalaguaro
da del menor legalmente otorgada.

La dote de la mujer está formada portodos los bienes
que lleva al matrimonio y por los que luego adquiera
a título gratuito (herencia, donación o legado).

Estos bienes son adquiridos, normalmente, con el
producto del trabajo de los cónyuges.

Sin embargo, se requiere el consentimiento de ambos
cónyuges para gravar o enajenar bienes gananciales
inmuebles o para disponer del inmueble propio de
uno de ellos en que está radicado el hogar conyugal
y siempre que haya hijos menores.
La división de los gananciales por mitad opera aun
que alguno de los cónyuges no hubiere aportado bien
alguno al matrimonio. Esta disposición tiende a favo
recer a la mujer, en la medida en que ésta recibe en
general menor remuneración que el marido o que se
dedica exclusiva o parcialmente alcuidado del hogar.

La separación personal, judicialmente decretada, no
disuelve el vínculo matrimonial ni habili ta, por lo
tanto, para contraer nuevo matrimonio.
Tanto lo mujer como el marido pueden incurriren al
guna deestas causales.

Esta causal puede dar lugar, en definitiva, al divorcio
por acuerdo de lo cónyuges, cumpliéndose determi
nadas formalidade .

En varias legislaciones se establece que las hijas me
nores decualquier edad quedan bajo elcuidado de la
madre y que los hijos varones, a partir de la puber
tad, permanecen bajo la custodia del padre.



DERECHO PENAL

El derecho penal está contenido fundamentalmente enel Código Penal y secunda riamente en leyes
especiales que e encuentran enel Apéndice del Código.

MA TERIA Y Di sposición

DISCRIMINACION

Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o

de algún modo menoscabe el pleno ejercicio de los
derechos ygarantías fundamentales reconocidos en

la Constitución, será obligado, a pedido del damni

ficado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o
cesar en su realización y a reparar el daño moral y

material ocasionado. Se considerará particularmente

los actos u omisiones discriminatorios determinados
por motivos tales como raza, religión, nacionalidad,

ideología, opinión política o gremial, sexo, posición

económica, condición social o caracteres físicos (Art.
1" de la Ley 23.592, de ]988).

LUGARES DE RECLUSION

Los menores de edad y las mujeres sufrirán las
condenas en establecimientos especiales (Art. 8).

Si la prisión no excede de seis meses, las mujeres

honestas y los mayores de sesenta años pueden ser
detenidos en sus casas (Art. 10).

ABORTO

Se pena el aborto en orden decreciente: si se practica
sin e] consentimiento de la mujer, si se practica con

su consentimiento, si locomete la propia mujer
(Arts. 85 y 88).

HOMICIDIO HONORIS CAUSA

Se impone una penalidad atenuada a la madre que
para ocultar su deshonra mata a su hijo durante el
nacimiento o mientras se encuentra bajo la influencia

del estado puerperal, y a los padres, hermanos,

maridos e hijos que, para ocultar la deshonra de su
hija, hermana, esposa o madre, cometiesen el mismo

delito, siempre que se encuentren en un estado de

emoción violenta y que las circunstancias hicieren
excusable (Art. 8], Inciso 1°)
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La discriminación por motivo de sexo no está penada
en la ley referida. Sí loestá, en cambio, aquella deter

minada por razón de raza, religión o nacionalidad.

Si bien esta disposición debe ser positivamente consi

derada, no se justifica que en una misma disposición
se trate conjuntamente la situación de las mujeres y

de los menores de edad.
La consideración de la honestidad en materia penal

tiene connotaciones sexuales: una mujer que ha co

metido una estafa sigue siendo honesta y puede ser,

en consecuencia, detenida en su casa.

No es punible el aborto practicado por un médico,
con el consentimiento de la mujer, en dos casos: para

evitar un peligro para la vida o la salud de la madre
y si el embarazo proviene de una violación o de un

atentado a] pudor cometido sobre una mujer idiota o

demente.
El aborto se considera como un delito contra la vida.

Resulta paradoja] que para ocultar la "deshonra" una

mujer cometa homicidio y que la penalidad atribuida

a éste sea sensiblemente menor que la que correspon
de al homicidio simple. La extensión de este tipo de
homicidio aminorado a los varones parientes o cón

yuges de la mujer es enteramente injustificada, más

aúnsi se piensa que éstos pueden actuar en contra de
la voluntad de la madre, circunstancia que los debe

ría hacer acreedores a penas mayores.



MATERIA Y Disposición

ADULTERIO

Se castiga con prisión de un mes a un año a la

mujer que cometiere adulterio, al codelincuente de
la mujer, al marido cuando tuviere manceba dentro
o fuera de la casa conyugal y a la manceba del
marido (Art. 118).

VIOLACION

Se pena con prisión de seis a quince años al que

tenga acceso camal con persona de uno u otro sexo:
a) cuando la víctima es menor de doce años; b) si
está privada de razón o cuando por enfermedad o

por cualquier otra causa no pueda resistir; e) cuando
se usa la fuerza o intimidación (Art. 119).

ESTUPRO

Se castiga el acceso carnal cuando la víctima es
mujer honesta mayor de doce y menor de quince
años, no interviniendo fuerza (Art. 120).

CORRUPCION DE MENORES

Se castiga al que con ánimo de lucro o para
satisfacer deseos propios o ajenos promueva o

facilite la prostitución o la corrupción de menores de
edad, sin distinción de sexo (Art. 125).

ABUSOS DESHONESTOS

Se castiga con prisión de seis meses a cuatro años al

que abuse deshonestamente de persona de uno u
otro sexo, sinque haya acceso carnal y siempre que
se dé alguna de las circunstancias propias de la
violación (minoridad, privación de razón, fuerza)

(Art. 127).
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OBSERVACIONES

La mujer casada que yace con un varón que noessu

marido siempre comete delito de adulterio. El hom
bre casado que yace con una mujer que noes lasuya
sólo comete este delito si dicha mujer es su manceba
o concubina.

El distinto tratamiento dado al adulterio de la mujer

y del marido es tan frecuente como injusto en la le

gislación penal latinoamericana.

Este delito, pese a su gravedad, noes perseguible de
oficio.

La mujer menor de quince años no tiene capacidad
civil ni penal, porque se supone que carece del dis
cernimiento suficiente. En tales circunstancias, califi

carla de "honesta" o "deshonesta" aparece como una
insensatez, El adulterio, la violación y el estuproson

considerados delitos contra la honestidad, tipificación
enteramente inadecuada. La violación y el estupro,
en efectos, son delitos contra la libertad sexual de la
persona o contra su integridad física y psíquica. El
adulterio, en tanto, es una conducta que afecta la fi
delidad conyugal. La honestidad, en fin, noestá defi
nida en el Código.

La penalidad es inversamente proporcional a la edad
del menor. Se aumenta la pena si el autor hace vida

marital con la víctima. La corrupción o prostitución
de mayores de edad se castiga sólo si el promotor
utiliza engaño, violencia, amenaza, abuso de autori

dad u otros medios de coerción.

La figura de abusos deshonestos es una suerte de re

sumidero donde se mete todo loque nopudo descri
birse adecuadamente como conducta sexual penal
mente reprochable.



MATERIA Y Disposición

TRATA DE BLANCAS Y DE MENORES

Se pena al que promueva o facilite la entrada o
salida del paísde una mujer o de un menor de edad

pa ra que ejerzan la prostitución (Art. 127 bis).

RAPTO

El que con miras deshonestas sustraiga o retenga a
una mujer por medio de fuerza, intimidación o
fraude, sufrirá la pena de prisión de uno a cuatro
años (Art, 130).

EXENCION DE PENA

En los casos de violación, estupro, rapto y abuso

deshones to de una mujer sol tera, queda exento de
pena el del incuente que se case con la ofendida,

prestando ella su consentimiento, después de

restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro
(Art. 132).

SUPOSICION DE PARTO

Se castiga con prisión de uno a cuatro años a la
mu jer que fi nja parlo o preñez para dar a su

supuesto hijo derechos llue no le correspondan y al
médico o partera que cooperare en la ejecución del
delito (Art. 139).

PRIVACION DE LIBERTAD

Se castiga con cinco a quince años de prisión al

que sustrajere, retuviere u oculta rea una persona
con el fin de obliga r a la víct ima, o a un tercero, a
hacer, no hacer o tolerar algo contra su volun tad.

La pena se aumenta de diez a veinticinco años si

la víctima es mujer o menor de dieciocho años de
edad (Art. 142).

ACCION PENAL PRIVADA

5011 privadas las acciones que nacen de los del itos

de violación, estupro, rapto y abusosdeshonestos,
excepto cuando resulta la muerte de la persona
ofendida o lesiones graves (Art. 72, Inciso I"),

La acción por el delito de adulterio corresponde
únicamente al cónyuge ofendido, quien no podrá
intentar la querella mientras no se declareel

divorcio porca usa de adulterio. L,1 sentencia en el

juicio de divorcio no produce efecto alguno en el
juicio criminal (Art. 74).
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OBSERVACIONES

La penalidad Se aumenta si la mujer es casada o me
norde doceaños.

La fina lidad deshonesta de la conducta es de difícil
prueba. Debería presurn irse que la sustracción o re

tención de una mujer es con miras deshonestas. El

peso de la prueba , así. recaería sobre el inculpado.

Salvo en algunos casos de rapto cuya fi nalidades ob
tener el consentimiento de los padres para el rnatri

rnonio de la mujer, esta exención de pena no tiene

justificación ni puede consti tuir una reparación del
mal ca usado. Ella, además, es innecesaria, puesto que

se trata de delitos de acción privada .

Esta conducta es considerada un delito contrael esta
do civil.

Esta figura se distingue del rapto por la ausencia del
fin deshonesto.

EI1 estos casos 1,1causa sólo puede formarse por acu
sación o denuncia del agraviado o de su representan

te legal. Considerando la gravedad de estos delitos,
sería conveniente que ellos dieran lugar a la acción
pública.

No parece lógicoque para obtener la sanción delcul

pable deba seguirse un juicio civil y posteriormente
un juicio crimi nal. Si laconducta ya fueacreditada en

un juicio, en el segundo sólo cabría regular la pena.



DERECHO LABORAL

No existe en Argentina un Código del Trabajo. la legislación laboral seencuentra dispersa en

diversas leyes, la más importante de las cuales es la ley 20.744, sobre Contrato de Trabajo, de 1974,
cuyo texto fue ordenado por Decreto N° 390, de 1976, en adelante "la ley". Hay un proyecto de
nueva ley de empleo que se encuentra pendiente en el Congreso desde hace más dedos años.

MATERIA Y Disposición

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

El trabajo gozar,í de la protección de las leyes, las

que asegurarán al trabajador condiciones dignas y
equitativas de labor; jornada limitada; descanso y

vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual

tarea; participación en las ganancias de las empresas;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleado público; organización sindical libre y
democrática (Art. 14 de la Constitución Política,

incorporado porla reforma de 1957).

NO DISCRIMINACION

Se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los

trabajadores por motivos de sexo, raza,

nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de
edad (Art. 16).

La mujer escapaz de celebrar toda clase de contrato
de trabajo, no pudiendo consagrarse por las
convenciones colectivas o reglamentaciones
autorizadas ningún tipo de discrimina ió n en su

empleo, fundada en el sexo o estado civil de la

mi rna, aunque este último se alt re en el curso de
la relación laboral (Art. 172).

No se podrá establecer diferencias de remuneración
entre la mano de obra masculina y la femenina por
un trabajo de igual valor (A rt. 1" de la Ley 20.392,
de 1973).

TRABAJOS PROHIBIDOS

Está prohibido ocupar a mujeres en trabajos que

revistan carácter penoso, peligroso o insalubre
(Art. 195).

PROTECCION DE LA MATERNIDAD

Se prohíbe el trabajo del personal femenino durante

los cuarenta y cinco días anteriores al porto y hasta
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OBSERVACIONES

Las garantías constitucionales no pasan de ser una

declaración de principios o intenciones cuando no
son reguladas por la legislación ordinaria. Algunas

de las garantías mencionadas en la disposición no se
aplican, por ejemplo, a quienes desempeñan labores
domésticas.

Esta norma es una especificación de la garantía cons

titucional de la igualdad.

Esta disposición debe considerarse como positiva,
por cuanto nose refiere a situaciones abstractas sino
que singular yconcretamente a la mujer trabajadora.

Esta di' riminación, de hecho, se establece entre tra
bajos de la misma naturaleza. Adema / los trabajos

considerados como típicamente femeninos tienen una
rem uneración menor que aquello' estimados como tí
picamente ma culinos.

Esta disposición protectora deja entregada al emplea
dor la facultad de determinar qué trabajos noconvie
nen a la mujer, loque lesiona su capacidad para con

tratar yladeja, en la práctica, en una situación de mi
noridad relativa.

La mujer puedeoptar porun descanso de treintadías

previos al parto y sesenta día posteriores al mi mo.



MATERIA Y D isposición

cuarenta y cinco díasdespués del mismo (Art, 177,

Inciso 1")

Se garantiza a toda mujer durante la gestación

el derecho a la estabilidad del empleo (Art. 177,

Inciso 4").

Sepresume, salvo prueba en contrario, que el

despido de la trabajadora obedece a razones de

maternidad o embarazo cuando es dispuesto dentro

del plazo de siete meses y medio anteriores o

posteriores a la fecha del parto (Art, 178).

Toda madre de lactante puede disponer de dos

descansos de media hora al día para amamantar a su

hijo, por un período nosuperior a un año contado

desde la fecha del nacimiento (Art, 179).

PROHIBICION DE DESPIDO POR CAUSA

DE MATRIMONIO

Son nulos los actos o contratos que se celebre entre

las partes, o las reglamentaciones internas que se

dicte, que establezcan para su personal el despido

por causa de matrimonio (Art. 180).

SERVICIO DOMESTICO

Las personas empleadas en el servicio doméstico sin

retiro ·10 queen Chile se denomina servicio

doméstico "puertas adentro"· gozan de los siguientes

derechos: a) reposo nocturno de nueve horas

consecutivas; b) descanso diario de tres horas entre

sus tareas matutinas)' vespertinas; e) descanso

semanal de veinticuatro horas corridas o de dos

medios días por semana; d) feriado anual

remunerado; e) licencia pagada porenfermedad de

hasta treinta díasen el año; f) habitación amoblada e

higiénica; g) alimentación sana)' suficiente; g) una

hora semanal para asistir a los servicios de su culto

(Art. 4" del Decreto Ley N" 326, de 1956).
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El descanso pre y postnatal es exiguo, tanto en rela

ción al establecido en otras legislaciones de la región

como en relación a las recomendaciones de organis

mos internacionales.

El peso de la prueba de que el despido obedece a

otras razones recae sobre el empleador, lo que debe

ser valorado de manera positiva, puesconstituye una

aplicación del principio "pro operario".

Este derecho debería extenderse también a 1,1S ma

dres que alimentan artificialmente a sus hijos.

Esta disposición protectora está acompañada de la si

guiente presunción: se considera que el despido res·

ponde a causa de matrimonio cuando el empleador

no invoque causa o no se pruebe la invocada y el

despido se produzca dentro de los tres meses ante

riores o seis meses posteriores alma trimonio.

Las empleadas domésticas gozan de un descanso dia

rio de doce horas. Esto implica quesu jornada de tra

bajo es también de doce horas al día y que trabajan

setenta)' dos horas a la semana. Para el resto de tos

trabajadores la jornada no puede exceder de ocho ho

ras diarias o de cuarenta)' ocho a la semana. La jor

nada de trabajo de las empleadas domésticas se ex

tiende, de hecho, por más de doce horas al día, sin

que puedan impetrar el derecho de cobrar horas ex·

traordinarias. Pese a ello, en esta materia las trabaja

doras del hogar argentinas tienen una mejor situa

ción que sus colegas de la mayoría de los países lati

noamericanos, que no contemplan descanso entre las

tareas de la mañana y de la tarde.

En caso de enfermedad, pasados los treinta días sin

que la trabajadora sane, o si vuelve a enfermarse, el

empleador puede considerar disuelto el contrato, sin

derecho a indemnización.

Las empleadas con retiro ·0 "puertas afuera"· sólo

gozan del descanso semanal y de las vacaciones

anuales.



DERECHOS REPRODUCTIVOS

La única disposición sobre esta rama emergente del derecho es el decreto N° 2274, de 1987, del

Ministerio de Salud y Acción Social. Dicha disposición legal consagra el derecho de cada persona,
cualquiera sea su estado civil, a decidir cuántos hijos desea tener yen qué momento de su vida
quiere hacerlo. Más allá de este decreto noexisten normas referentes al uso de métodos
anticonceptivos. Con todo, en algunas municipalidades se ha establecido servicios de planificación
familiar, que imprimen y distribuyen folletos sobre el tema.

La interrupción del embarazo mediante el aborto está tipificada como delito enel Código Penal. Hay
proyectos de ley que intentan introducir salvedades a la prohibición el aborto, como el de la
diputada Gómez Miranda, que propone despenalizar el aborto si el embarazo esconsecuencia de
una violación o de un atentado al pudor, habiéndose realizado lacorrespondiente denuncia.
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PARTICIPACION>SOCIOPOLlTICA
t:

as otrora denominadas Pro

vincias Unidas del Rio de la

Plata llevaron a cabo su proce

so independentista de lacorona espa
ñola en los años 1810-1816, pero sólo
a partir de la Constitución promulga

da en 1852 se crearon las condiciones

institucionales, políticas y económicas
para el desarrollo de la República

Argentina. Si bien en las luchas inde
pendentistas participaron mujeres y

algunas llegaron a detentar cargos
militares, la independencia no

significó cambios ensu situación.

Durante la segunda mitad del siglo

XIX, Domingo Faustino Sarmiento se
cularizó el sistema educacional, incor

porando mujeres en la labor educati

va. Mujeres de clase alta asumieron
tareas de beneficencia, mientras las de

sectores populares se incorporaban co
mo trabajadoras a las nacientes indus
trias. Paralelamente, el Partido Socia

lista Argentino, fundado en 1896, de

fendía el feminismo e incluía en su
plataforma el sufragio universal y la
igualdad civil de los sexos, sostenien

do elderecho al divorcio y la igual
dad de los hijos ante la ley. Destaca

ron ensus filas Alicia Moreau, Cecilia
Grierson, [ulieta Lanteri-Renshaw y

Elvira Rawson, quienes iniciaron la lu

cha por los derechos civiles y políticos
femeninos, demandaron oportunida
des educativas y de trabajo y la refor

ma del Código Civil.

En 1912 la Ley Sáenz Peña permitió la
eliminación del fraude electoral y la
representación política de los nuevos

sectores sociales -la clase med ia y los
trabajadores- pero mantuvo laexclu

sión política de las mujeres. En 1916,

como resultado de estos cambios, fue

elegido presidente Hipólito Yrigoyen,

representante del radicalismo y de los
sectores medios emergentes. El am

biente se hizo propicio y finalmente,
en 1926, fueron aprobadas las refor

mas al Código Civil.

En 1930 un grupo de militares nacio

nalistas conservadores tomó el poder,

proscribió el radical ismo, reforzó las
tendencias antidemorráticas y nacio

nalistas y afectó profundamente la si

tuación de las mujeres y de sus orga

nizaciones. De hecho, los años si
guientes fueron conocidos como la
"década infame".

Posteriormente, el gobierno de facto
del Grupo de Oficiales nidos, GOU

(1943), desarrolló una campaña mora
lista, prohibió la planificación familiar

e hizo obligatoria la enseñanza religio
sa. En este contexto, muchos grupos

de mujeres que durante la segunda
guerra se habían declarado antifascis

tas, fueron prohibidos.

Juan Domingo Perón, Ministro del

Trabajo de laépoca, convencido de la

necesidad de contar con apoyo popu
lar para legitimar el gobierno, orientó

su acción hacia las clases marginadas
y las mujeres. En 1944 creó en el
Ministerio que dirigía un Departa

mento para el trabajo y el bienestar de

la mujer. Desde la preocupación por
mejorar la situación laboral de las
mujeres, se amplió a la reivindicación

de sus derechos políticos. Un año más
tarde se reactivó la lucha por el voto

femenino al formarse allí una
comisión pro sufragio. Tras las

elecciones de 1946, el triunfante



partido peronista sancionó, en 1947, la
ley que reconoció a las argentinas el
derecho a voto.

Una vez en la Presidencia, Perón
nacionalizó la banca, el comercio
exterior, los ferrocarriles, el gas y los
teléfonos; los sindicatos se transforma
ron en organizaciones de masas y
hubo avances en muchas materias
legislativas. Su gobierno contribuyó
decisivamente a la modernización e
industrialización del país y dio priori
dad a los asuntos relativos a "justicia
social" (empleo, derechos laborales,
salud, educación, vivienda). Eva Duar
te de Perón, Primera Dama de la Na
ción, actuó como vínculo entre las ma
sas y el Presidente, configurándose co
mo líder carismática y figura esencial
del movimiento. En 1949 creó el Parti
do Peronista Femenino, con miles de
mujeres de las "unidades básicas", or
ganismos barriales de mujeres. En las
elecciones de 1951, reelegido Perón, el
número de parlamentarias alcanzó ni
veles que aún no son superados. Pese
a estos avances, la incondicionalidad
de las peronistas a su líder y su total
subordinación al Partido, impidieron
que construyeran un proyecto político
desde su condición de mujeres y que
generaran una cul tura política propia.

En 1955, la llamada "Revolución Li
bertadora" puso fin de modo san
griento al gobierno de Perón, y el ge
neral Aramburu fue proclamado Presi
dente. Bajo la influencia de los Esta
dos Unidos adhirió a la Doctrina de la
Seguridad Nacional y desató una ola
de represión contra civiles y militares
opositores. En 1958 el desarrollista
Arturo Frondizzi ganó las elecciones

gracias a la proscripción del peronis
mo, pero fue derrocado por los milita-

res en 1962. Posteriormente, llegó al
poder Arturo Ulía, cuyo gobierno fue
el primero, en cuarenta años, que no
aplicó el estado de sitio ni otras medi
das de represión o censura, pero en
1966 fue derrocado por la "Revolución
Argentina" del general Onganía.

La rebelión de estudiantes y trabaja
dores en la ciudad de Córdoba, en
1969, el "cordobazo", favoreció en el
Ejército las posturas que defendían las
elecciones libres y en 1971 el general
Lanusse convocó a elecciones, prohi
biendo la postulación del exiliado
Perón. Héctor Campera. quien asumió
en mayo de 1973 como lugarteniente
de Perón, renunció a los dos meses,

permitiendo la elección del viejo líder
con el 62% de los votos. Este segundo
período de Perón estuvo marcado
desde sus inicios por fuertes conflictos
al interior del movimiento, con verda
deras guerras entre el ala izquierdista
y los sectores ligados al sindicalismo y
a la ultraderecha. Asu muerte, en
1974, asumió su viuda y vicepresiden
ta, María Estela Martínez. Durante su
gobierno, con la creación de la Triple
A (Alianza Anticomunista Argentina),
la violencia se impuso enJa política.
Las mujeres fueron igualmente
reprimidas que los hombres.

Entre 1976 Y1983, Argentina sufrió
nuevamente una dictadura militar,
durante la cual se llevaron a cabo las
más graves violaciones a los derechos
humanos, registrándose 30.000 casos
de detenidos desaparecidos Reapare
cieron las mujeres en la escena políti
ca, defendiendo la vida y exigiendo la
aparición de sus familiares. Las Ma
dres de la Plaza de Mayo iniciaron en

abril de 1977 sus desfiles en dicha Pla

za, frente a la casa de gobierno. Sus
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dirigentas se transformaron también
en blanco de la represión.

En abril de 1982, el entonces
presidente, general Galtieri, ordenó el
desembarco de tropas argentinas en
las islas Malvinas, que Gran Bretaña
ocupaba y reclamaba como propias,
en un intento por superar la crisis
interna. La votación adversa en el
Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, el apoyo decidido de Estados
Unidos a su aliado inglés y el envío
británico de una poderosa flota
destruyeron sus planes con un alto
costo en vidas. Durante los 45 días
que duró la guerra, nuevamente
fueron las mujeres las que salieron a
las calles contra la guerra y el servicio
militar)' en defensa de la vida.

La derrota debilitó al gobierno militar
y en 1983 se realizó elecciones,
iniciándose un nuevo período
democrático con el triunfo del radical
Raúl Alfonsín. Su gestión, marcada
por la crisis económica y las tensiones
originadas por la aplicación de la Ley
de Punto Final, que se tradujo en
cientos de juicios a los militares por
violaciones de los Derechos Humanos,
lo obligó a dejar el cargo anticipada
mente, asumiendo la presidencia
Carlos Menem en 1989.

El gob~erno de Menem creó el Consejo
Nacional de la Mujer y un "Gabinete
de Mujeres", mientras el Parlamento
aprobó una Ley de Cupos que
establece un mínimo de 30% de cargos
destinados a mujeres en las listas
partidarias. Se inicia así un período

con nuevas potencialidades para la

participación femenina en Jos poderes
del Estado.



CIUDADANIA y

ELECCIONES

AÑO DE OBTENCION DEL VOTO FEMENINO
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PARTlCIPACION EN ELECCIONES
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ELECTORES POR SEXO, 1989-1992

1985
1987
1989
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1983

Año

L as argentinas lograron el
sufragio en 1947 tras largas

luchas. En 1921 habían obtenido el
derecho a voto para elecciones
municipales en la provincia deSanta
Fe, y en 1927 para elecciones
municipales y provinciales en la
provincia de San Juan. Durante los
años previos a 1947, mujeres
organizadas en diversos grupos -el
Consejo Nacional de Mujeres, el
Centro Socia lista Feminista, la Unión
Naciona l Feminista, la Asociación de
Mujeres Universita rias Argentinas, la
Asociación de los Derechos de las
Mujeres- desa rrollaron múlti ples
actividades para dar a conocer sus
demandas. Desde sus periódicos,
organizando encuentros y
manifes tando en lacalle sus
posiciones, inten taron sensibilizar a
la sociedad argentina. Sin embargo,
seenfrentaban a mujeres con
posturas contrarias, lo que sumado
al clima socia l y político existente no
ayudó a genera r unapoyo social
significativo. La movilización masi va
de mujeres por sus derechos sedio
recién a parti r de 1945 con la
creación de una comisión pro
sufragio femenino en medio del
auge peronista.

A partir de 1947 tienen derecho a
voto los mayores de 18 años,
incluidos los analfabetos. Con todo,
los sucesivos golpes militares han
impedido el ejercicio del sufragio
tanto a hombres como a mujeres.

Si bien no secuenta con seriesde
cifras históricas sobre participación
en elecciones desagregadas por sexo,
las mujeres han tendido a superar a
los hombres como electoras.

Año M 'eres Hombres

Electoras V tes " Electo Vo tes " 1
¡¡¡

g
1989 10.169.077 8.691.s.4~ 85,S 9.813.197 8.3~6.109 851 1
1991 " 10.~36.959 8.211.80 78,7 10.1~.000 8.073.096 79,9 e

1991 10.719.073 nd nd 10.396.771 nd nd ~
..
!!e
~

~

Nota : (1) Escrutinio provisorio .
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PODER EJECUTIVO
PRIMERA MUJER MINISTRA

A lUIque la participación de las
argentinas en el Poder

Ejecutivo ha sido escasa, en 1974
María Estela Martínez de Per ón,
Vicepresidenta de la Nación,
ocupó el cargo de Presidenta
durante dos años a la muerte de
Pe ró n, siendo depuesta en1976 por
lUI golpe mi litar.

Recién en 1989 una mujer fue
designada ministra de Estado en la
ca rtera de Relaciones Ex teriores.

1989

PARTICIPACION FEMENINA EN
EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, 1992

Secretarios de Estado Subsecretarios de Estado

En 1992 el gabinete ministerial,
fo rmado por ocho ministros, era
enteramente masculino, y sólo había
una mujer entre nueve Secretarios
de Estado, constituyendo el
porcentaje más elevado de
participación en los rangos más altos
del Poder Ejecu tivo nacional.

Por otra parte, en los gobiernos
provinciales la situación es simiJar.
Las 22 gobernaciones del país eran
ejercidas por varones y lomismo
sucedía en las vicegobernaciones. En
el nivel local municipal, entre mil
cien in tenden tes, sólo 40 eran
mujeres. Sin embargo, una mujer era
Interventora Federal.

0/1

119

Vicepresidente

0/1

0,0%

11,0%

Presidente

0,0%

0/8

1121

Ministros

0,0%

4,7%

2131 6,4% 3/55 5,4%

Secretarios ministerios Subsecretarios ministerios

..
-e...

0/12

Gobernadores

0,0% 0/12 0,0%

Vicegobernadores

Interventores federales

111 100,0% 4011100 ],6%

Intendentes
!l
e.
~

lL
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GABINETE DE

CONSEJERAS

PRESIDENCIALES

El 26 de ene ro de 1993 fue
creado, en el ámbito de la

Presidencia de la Nación, un Gabi

nete de Consejeras Presidenciales
conformado por nueve mujeres con
rango de Secretarias de Estado. Sus
integrantes funcionan colectivamen
te, sin atribución de áreas específi
cas, y en su calidad de Secreta rias
de Estado participan en las
reuniones de gabinete ministerial.

El objetivo principal de este
Gabinete de Muje res es asesorar al
Presidente en materias relacionadas
con la promoción de la mujer y
acorda r con las diversas autoridades
de Estado lineas de acción
sectoria les que permitan concre tar
políticas en su fa vor.

Desde su creación, ha trabajado es
trechamen te con el Consejo Nacional
de la Mujer, cuya presidenta es la
coordinadora de es tegabinete feme
nino. Ha apoyado un Programa de
Igualdad de Oportunidades pa ra la
Mujer en los Ministerios de Cultura
y Educación y del Trabajo, y
promovido acciones que benefician a
la mujer en otros ministerios y
organismos de Estado. Se ha
ocupado, además, de la ela boración
y presentación de diversos proyectos
de ley en el mismo sentido.

Una de sus primeras conq uistas fue
la firma presidencial del decreto
reglamentario de la Ley de Cupos
de 1991, que permitió que se pusiera
en práctica en las elecciones de
renovación legisla tiva de septiembre
de 1993.

GABINETE DE CONSEJERAS
PRESIDENCIALES, 1993

Objetivos:

Asesorar al Presidente de la Nación en cuest iones referidas a la

promoción de la mujer.

Establecer prioridades en materia de medidas legislativas y

políticas públicas que atiendan a las necesidades de las mujeres.

Acordar con los ministros y demás autorídades la realización

de programas especificos, así como la Integración de las

necesidades de las mujeres en sus lineas regulares de acción.

• Evaluar la marcha de los proyectos y asegurar su

cumplimiento.

Difundir aspectos de la política global referida a la promoción

de la mujer, y las iniciativas emprendidas en este campo.

Mantener un intercambio permanente con ámbitos legislativos,

empresariales, sindicales, cientificos y de cooperacfón

internacional, en la perspectiva de aunar esfuerzos en favor de

la igualdad social de la mujer.

Elaborar y coordinar en conjunto con el Consejo Nacional de la

Mujer, las líneas políticas que rigen el accionar de este

organismo: el Programa Bienal de Igualdad de Oportunidades,

y apoyar su cumplimiento.

Actividades reallzadas:

Impulsar la reglamentación de la Ley de Cupos N° 24012.

Difundir los fundamentos y alcances de esta ley.

Supervisar su funcionamiento en las elecciones de 1993.

Asistir a las candidatas de todos los partidos para asegurar el

cumplimiento de la ley en todas las provincias.

Brindar capacitación a mujeres políticas para la preparación de

sus campañas y su gestión posterior.

Apoyar la labor desarrollada por el Programa Nacional de

Igualdad de Oportunidades para la Mujer del Ministerio de

Cultura y Educación y del Ministerio del Trabajo (PRIOM y

PlOME),y acordar con otras áreas del Estado la realización de

acciones en favor de la mujer en los Proyectos Sociales.

o Elaborar y presentar proyectos de ley acordes con los

principios de Naciones Unidas y de las leyes de Adopción,

Antidiscriminatoria y Contra la Violencia Doméstica, y

desarrollar acciones positivas a favor de la mujer en la nueva

Ley de Empleo.

99



OOER LEGISLATIVO

El Poder Legislativo nacional es
ejercido por un Parlamento

bicarneral, constituido por la Cámara
de Diputados ypor el Senado. Cada
dos años se renueva la mitad de la
Cámara de Diputados, y cada tres,
un tercio del Senado.

En la elección deconstituyentes
para la Reforma a la Constitución,
realizada en abril de 1994,
tampoco se cumplió con las cuotas;
sin embargo, los resultados
muestran unaumento sustantivo de
mujeres. De un total de 333

convencionales, 72 son mujeres, es
decir, el 21,6%. El mayor porcentaje
correspondió a Chubut y Formosa,
donde las mujeres son el -12,8%de
los elegidos. En Buenos Air.-, las 25
elegidas constituyen sólo el L6,~ ' : : ,

del to ta l.

PART IC IPACION FEMEN INA EN EL
PA RLAMENTO, 1952·1993

NOQS : (1) Cada. dos años se realizan elecciones para renovar 1.. mitad de 1;), am;;,r;¡, oe Dipyu dos.
(2) Cada tres años se vo ta para r E'OOV3r un tercio del Senado. (3) Tr llS U I toS cantes
(4) Dos asiento s vacante s. (5) CUJ,uo eotos vacantes.

..
-e...

Cámara de Diputados " Senado 1
...;.,¡.

,a: ;
Ambos Mujeres 't fTow Ambos Mujeres fTow g-S

~ ~
sexos % sexos %

~ ~
~ i

34(11 6 17,6
u'"

155 24 15,5 eó
'"157 34 21,7 o u

"' ~IB7(11 4 2,1 46°) O 0,0 ;:
192(') 2 1,0 S

- ü

192 I 0,5 46 O 0,0 ; i
q

192 4 2,1 ~ o
- - ~243 19 7,B 69 3 4,3- - ; g254 11 4,3 46 3 6,5-- ! 5254 13 5,1

46 3 6,5 e
'E.

254 12 4,7

11254 12 4,7 46 4 8,7
257 14 5,4

e ~
48 2 4,2 ;. ~f------

~ <257 34 _ IQ ~ -8
'" e- -o
Z Ü

Año

1952
1955
1958
1960
1963
1965
1973
1983
1985
1986
1987
1989
1991
1992
1993

Acontar de 1983, con el retomo a
la democracia, la incorporación
femenina al Parlamento ha
aumentado gradualmente, sin
alcanzar aún los niveles de la
década del 50. La aprobación
parlamentaria de la Ley deCupos
en 1991, y el decreto reglamentario
de 1993, hicieron abrigar
esperanzas para las elecciones de

e año. Al renovarse la mitad de la
Cámara de Diputados, la presencia
femenina más que se duplicó
(13,2%), sin cumplirse en las listas
el 30% reglamentario.

Desde que las mujeres obtuvieron
el reconocimiento delderecho a
elegir yser elegidas, su participación
en el Parlamento ha variado en
función de los acontecimientos
políticos del país. Bajo el gobierno
de Perónalcanzaron las cifras más
altas hasta el día de hoy. Tras su
derrocamiento la presencia femenina
disminuyó drásticamente, con
períodos en los que fue nula en el
Senado, y menos del 2%en la
Cámara de Diputados. En 1973,
después de casi 20 años, el Senado
volvió a contar con mujeres ensu
seno, y el porcentaje de mujeres
en la Cámara Baja aumentó a un
7,8%, proceso que se revirtió
bruscamente a raíz de los
acontecimientos de 1976.
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PODER JUDICIAL

El sistema judicial argentino
está formado por Cortes

Federales y Provinciales. A nivel
Federal, su instancia principal es la
Suprema Corte de Justicia con sede
en Buenos Aires, seguida por la
Corte Nacional de Apelaciones y
Juzgados, estructura que se repite
en el plano provincial.

En 1993, en la Suprema Corte de
Justicia, conformada por nueve
magistrados, no había ninguna
mujer, situación que mejoraba en las
instancias de apelaciones, con un
porcentaje de participación femenina
de un 15,3%. La mayor participación
femenina se daba en los juzgados,
con un 29,9%de los cargos.

Al igual que en la mayoría de los
países de la región, la presencia
femenina en el Poder Jud icial está
fuer temente estrati ficada, con
mayoría dehombres en todas las
instancias.

La presencia femenina se
concentraba, en la Corte Nacional de
Apelaciones, en las instancias civil,
comercial, criminal y correccional, y
en los juzgadosen lo civil. criminal,
correccional )' de trabajo.

MUJERES EN LA ADMINISTRACION
DE LA JUSTICIA, 1993

Suprema Corte de Justicia Corte Nacional de Apelaciones Juzgados

36 12,7

~
31 47,7

94 29,9

16 22,9

I 12,S

_I~

S 17,!

Juzgados

29.9 "

26
6S

70
8

7

28

110

314

Ambos MuJem QTTobJ

sexos "

1 20,0

4~,,--7 .zz;_ _ ---=_~

o 0.0

o 0,0

17 ---,1-",S.,-=-3 '-----_ _ ---'-'---=-=

S

IS

IS
24

39

12

1I1

Ambos Mulem 9 TTol3l

sexos "

Corte Naclonill de Apelaciones

IS,n

0.0o9

Suprenu Corte de Jultlcl¡

0,0%

Ambos Muje~s '}TTotal

sexos "

Tol3l

Magistrados _

Justlcla Civil 7 17,9

Jusdda Comerd ill 3 20,0
Justicia del Traba

Tlo
'----- ....::..:.._ _ --=-2 8,3

Justicia Crimlnill y
Correcclonill

Jusacl Penal Económia
Justld de Casa.dón Penill
J~ticla Fed=eralo=- _

101



PARTIDOS

POLITICOS

PARTICIPACION FEMENINA EN LA MESA
DIRECTIVA DEL COMITE NACIONAL DE LA

UNION CIVICA RADICAL, UCR, 1983·1990

o 0,0

1990

Mul res fTouJ

24

18

1

Ambo1
sexos

4,2

o 0,0

o 0,0

o 0,0

o 0,0

o 0,0

1 5,6

O 0,0

1983

Mujeres 2 fTotal
~

Ambo1
seXOi

Toed 24

Durante los últ imos cincuenta años
dos partidos han sido actores
centrales, el Partido Justicial ista y la
Unión Cívica Radical. Otros partidos
presentes en la vida política
argen tina son la Unión de Centro
Democrático, el Partido Radical
Intransigente, la Unión Socialista, el
Movimiento al Socia lismo y el
Frente Amplio de Liberación.

n Argen tina las mujeres
participan activamen te en

política, y en las bases partidarias
están comprometidas al igual que
los hombres. Sin embargo, a
mayores niveles de jerarquía y
poder de decisión, la presencia
femen ina se torna casi invisible.

La Unión Cívica Radical, UCR, fue
creada en 1891, cons ti tuyéndose
corno un partido he terogéneo y
pluriclasista, con una dirigencia
perteneciente a la burguesía
argent ina. Estuvo en el gobierno
entre 1916 y 1930, Yluego entre
1963 y 1966. En 1983 llegó
nuevamente al gobierno luego de
años de dictadura mil itar.

En sus cien años de vida, y pese a
que desde sus inicios contócon
militantes mujeres, la UCR no las ha
incorporado en los niveles
directivos, aun cuando ha existido
preocupación por su participación
ciudadana. Los primeros proyectos
que permitían el sufragio feme nino
pertenecierona diputados radicales,
en 1919, 1938 Y1939, aunque fue el
peronismo el que finalmente
promulgó la ley.

PARTICIPACION FEMENINA EN LA MESA
DIRECTIVA DEL COMITE CAPITAL DE

LA UNION CIVICA RADICAL, UCR, 1983·1989

1983 1989

Ambos Mujeres 2 fTouJ Amboi Mul res 9 ttolal
sexos % sexos "

Presidente 1 O 0,0 1 O 0,0- - -
1" Vlc e.residente 1 O 0,0 1 O 0,0

2e1o Vicepresid nre 1 O 0,0 1 O 0,0--
3" Vice residente 1 O 0,0 1 O 0,0--
Sec:retariln 5 O 0,0 5 O ~
Tesorero 1 O 0,0 1 I 100,0

Protesorero I O 0,0 1 O 0,0---
'ti

Total 11 O 0,0 11 9,1
;e
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PARTICIPACION FEMENINA EN LA
DIRECTIVA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

EN LA CAPITAL FEDERAL, 1994

-.'
o-...

Ambos Mujeres 9 Trota! 8-:
UQ

sexos % i-u
et:5
.,¡u.

g1
Consejo del Partido 28 4 14,3

~ü
<: e
~ ~.., ~

Secretarias de Circunscripción 28 2 7,1 e e'" ~- - - - .~.~

Mesa Directiva 12 8,3 5 E
> 8

.= -s
Consejo Naciona~ 123 12 9,8 ~~

"2 ~
Mesa Directiva del Consejo N~cional 23 3 13,0

.., ~

'2 'S"
::l:L

Total 214 22 10,3------

Desde 1982 comenzó un aumento de
mujeres en el partido, paralelo al
crecimiento del movimiento de
mujeres en general a partir de la
apertura democrática, lo que llevó
a una mayor preocupación por el
tema dentro del mismo. Sus
militantes han participado
activamente en las discusiones sobre
la Ley de Cupos, tanto a nivel
partidario como parlamentario: el
proyecto de reforma del Código
Electoral Nacional para establecer el
cupo de 30% para las mujeres,
pertenece a una senadora radical.
Sin embargo, la situación al interior
del partido no ha variado mucho
para el sector femenino. En 1989 las
mujeres constituían en la UCR el
50% de los afiliados, pero
no había ninguna de ellas en la
mesa Directiva del Comité
Nacíonal y sólo una entre once
miembros del Comité Capital.
Unicamente la provincia de San
Juan aprobó la obligatoriedad de
un 33,3% de mujeres en Jos cargos
electivos y partidarios, siendo éste
un tema en debate.

El Partido [usticialista o peronista
estuvo, desde sus inicios,
fuertemente ligado a los
trabajadores y a las mujeres.
Durante el primer gobierno
peronista se les reconoció a éstas
el derecho a voto y se constituyeron
en un importante apoyo del
justicialismo, con Eva Duarte de
Perón como su líder. En 1949 se
fundó el Partido Peronista
Femenino, al que se leaseguró el
33,3% de los cargos partidarios y
electorales, lo que les significó aJas
mujeres una importante presencia

para las elecciones de 1951, las que
fueron ganadas por el peronismo.
Muchas peronistas ingresaron
entonces al Parlamento como
senadoras y diputadas.

Con una rica historia de
participación femenina ensu seno,
como indica la importancia que tuvo
ensu tiempo la Rama Femenina del
Movimiento Nacional Justicialista,
este partido presenta un porcentaje
de participación femenina en su
directiva que bordea el 10%. En

1994, de 28 miembros del Consejo,
sólo cuatro eran mujeres, no
cumpliéndose la cuota asignada. En
la mesa directiva se eligió tres

mujeres para un total de 23 cargos.

Actualmente la Ley de Cupos obJiga
a los partidos a incorporar un 30%
de candidatas en sus listas y
designar una mujer si los candidatos
son dos, incluyendo a las mujeres a
partir del segundo lugar de la lista
cada dos hombres, hasta completar
el porcentaje señalado.
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PARTICIPACION FEMENINA EN
SINDICATOS SELECCIONADOS, 1990

ORGANIZACIONES

SOCIALES

El movimientosindical
argentino surgió a fines del

siglo XIX y en él estuvieron
presentes las mujeres. El fuer te flu jo
de irunigrantes trabajadoras sin
duda influyó en este proceso. Las
anarquistas de la época
cuestionaron la situación de la
mujer, apoyaron su organización
sind ical y sus primeras luchas
laborales. Surgieron en tonces
múltiples grupos y organizaciones
que lucharon por la protección
laboral, igualdad ante la ley y por el
derechoa voto. Símbolos de esas
primeras sindica lis tas son Tomasa
Cupayuolo y GabrieUe Laperrie re
de Coni.

partidos políticos: la presencia
fe menina a nivel de las bases no se
ve reflejada en las directivas.

Las iniciativas desde las mujeres
para enfrenta r esta situación han
sido múltiples, desde la creación de
Departamentos y Secretarías de la
Mujer en cada vez más gremios,
hasta la organización intersindical
de mujeres, como la Mesa de
Mujeres Sindicalis tas a fines de 1984,
y el Movimiento Nac ional de la
Mujer Sindical.

Aunque no se obtuvo
información a nivel de la CGT,
algunos datos de dos sindicatos
para 1990, confirman la tendencia.
La Unión de Docentes Argentinos,
con una afi liación femenina de
61,5%, tenía sólo 23,1%de mujeres
en los cargos directivos. En el
Sindicato de Trabajad ores Gráficos
la afiliación femenina era ese año
de un30%y contaba con sólo
un 9,1%de mujeres entre sus
directivos.

Sin embargo, desde la creación de
la Confederación General del
Trabajo, CGT, en 1930, las mujeres
fueron desapareciendo de las
directivas de las organizaciones
sindicales, situac ión que se
mantiene hasta hoy.

El sindicalismo cobró fuerza y
consolidó su importancia bajo el
gobierno de Perón, cuando la CGT
seconvirtió en una organización de
masas. Desde 1955 hasta 1973, años
ma rcados por los golpes de Estado,
los sindicatos fueron la fuerza
opositora más importante. Sin
embargo, diversas med idas tomadas
por los gobiernos militares a partir
de 1976 fueron restándoles poder y
atomiz ándo los. En 1983 la CGT se
reunificó, manteniendo la
hegemonía peronis ta .

La participación de las mujeres en
este movimiento presenta
características similares a las de los

Afiliados Directivas

Ambos Mul res ~ fTotal Ambos Mujeres fToQ!
5eXOS " 5eXOS "

Unión de
Docentes
Argentinos,
UDA 30.000 18.450 61!5 13 3 ] 3,!

Sindicato de
Trabajadores
Gráficos 18.000 5.400 30,0 11 9,1
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OPINIONES
OPINIONES SOBRE LOS ROLES FEMENINO Y

MASCULINO, SEGUN SEXO, 1988

(Porcemajes)

"Las mujeres no deberían participar en po/ltica"

Nota : EncueSta realj%3~ a 1.986 personal. hombres y mujeres. en b C3plu l Fede ral,
Gran Buenos Aires. Rosar'lo. C6rdoba. Mendoz., y Tucumá:n. durante la segunda
mitad de 1988.

"-e

48,3
51,4

68,7

74,1
46,9
50,6

88,8
81,1
82,~

En d sacuerdo

11,2

18,9_-+-_~_~
17,3

25,9
53 ,1
49,4- - -

De acuerdo

31,3
51,7---
48,6

"Lamujer debe obedecer al marido"

"Es mejor que la mujer se concentre
en el hogar y el hombre en el trabajo"

M~jeres activas
Mujeres amas de casa
Hombres

Mujeres activas
M~jeres amas de casa
Hombres

Mujeres activas__
Mujeres amas de casa
Hombres

Oe acuerdo a un estudio
realizado en 1988 en las

principales ciudades de Argentina

por la Fundación Simón Rodríguez¡
las opiniones sobre roles femeninos
y masculinos revelan una cultura
machista, aunque con diferencias
según sexo y actividad.

La creencia en la obediencia al

esposo mostró plena vigencia y fue
compartida por [as mujeres dueñas
de casa (51,7%) y los hombres
(48,6%), mientras que entre las
mujeres activas sólo un 3U%
estuvo de acuerdo con dicha
afirmación. Esta tendencia se repiti ó
al consulta rse si "es mejor que la
mujer se concen tre en el hogar y el
hombre en el trabajo": entre las
mujeres activas sólo el 25¡9%estuvo
de acuerdo, mientras [as amas de
casa lo hacían en un 53,1%,

superando a los hombres en casi
cua tro puntos (49,4%).

Noobs tante esas opiniones, la
participación de la mujer en política
fue aceptada por ambos sexos,
siempreen mayor medida por las
mujeres activas (88,8%), que las
amas de casa (81,1%) y que los
hombres (82,7%).
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VIOLENCIA CONTRA

LA MUJER

TIPOS Y AUTORES DE DELITOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR EN LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES, 1993

Esposos/concubinos
Esposas/concubinas
Consanguíneos
Ascendientes/descendientes - - - - - -
Padrastros/guardad~s=--- _

2,0

1,]

6,7

%

15,0
] ,0

92,0

100,~

16
81

1.215

1.118Lesiones
Violaciones
Estupros

Autores de delitos de violencia

Tipos de violencia

Total

Los esfuerzos no son suficientes y la
violencia contra la mujer continúa.
Según datos proporcionados por la
Municipalidad de Buenos Aires,
duranteel primer semestre de 1993
se recibió 1.215 denuncias de
violencia, de las cuales el 92%fue
por lesiones. En un 78%de los
casosel autor fue el marido o
conviviente de la víctima,
confirmando las características que
presenta este fenómeno en todos
los países de la región.

Existe en Argentina una
asen tada preocupación de las

organizaciones femeninas por la
violencia en contra de la mujer. La
permanente denuncia del problema
ha permitido el surgimiento de
iniciativas que posteriormente han
servido de ejemplo a otros países.
En la Provincia de Buenos Aires, los
talleres de capacitación a personal
policial, profesionales de la salud,
educadores y persona l judicial, el
Programa de Prevención de la
Violencia Familiar y Doméstica, la
implementaciónde Comisarías de la
Mujer con personal adiestrado y
sens ib ilizado al lema, y la creación
de Centros de Prevención de la
Violencia, forman parte de lo que ha
sido la acción estatal al respecto. En
1992, el Congreso de la provincia de
Buenos Aires sancionó una ley que
faculta al juez para exclu ir de
inmediato del hogar al golpeador.
Además de las acciones descritas, las
mujeres argentinas ha n sido
promotoras de la Red
La tinoamerica na de No Violencia
Contra la Mujer.
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ORGANISMOS y ACCION

DE PROMOCION -D E LA MUJER

L
a acción colectiva de mujeres
argentInas tiene tempranos

antecedentes en actividades
de beneficencia. Los grupos pioneros
femeninos surgieron en el siglo XIX,
cuando en 1823 fue creada la Socie
dad de Beneficencia a cargo exclusi
vamente de mujeres. Este fue un pri
mer campo de acción legítimo para
mujeres instruidas. Esta Sociedad di
rigió y administró hasta 1876 la ma
yor parte de la educación femenina
de Buenos Aires y fue un modelo

para otros grupos caritativos.

La secularización del sistema educa
tivo a fines del siglo XIX tuvo gran
influencia en la formación. de muje
res que más adelante reivindicarían
los derechos civiles y políticos Tam
bién la llegada de inmigrantes euro
peas, portadoras de ideas anarquistas
y socialistas que se incorporaron al
naciente movimiento obrero argenti
no y a las luchas laborales femeni
nas. Se gestaron así las primeras ac
ciones de resistencia a la excl usión

social de las mujeres.

A comienzos de este siglo surgieron
múltiples organizaciones femeninas.
Las socialistas crearon en 1902 el
Centro Socialista Feminista y la
Unión Gremial Femenina. El sufragio
universal formaba parte del progra
ma socialista desde su primer con
greso (1896). Nacieron después la
Asociación de Universitarias Argenti
nas (1904) yen 1905 el Centro Femi
nista, la Liga Feminista Nacional de
la República Argentina y el Centro
Feminista de Libre Pensamiento. Re
clamaban protección laboral, igual-

dad ante la ley y el voto femenino.
Sin embargo, el Consejo Nacional de

Mujeres (1900) y Unión y Labor
(1909), omitían en su programa la
reivindicación sufragista. En 1910,
con motivo del centenario de la inde
pendencia, el Consejo Nacional de
Mujeres realizó una Conferencia que
abogó por reformas laborales y pos
tuló que las mujeres ejercerían mayor
influencia mediante la educación de
las futuras generaciones antes que
con el voto y Jos cargos públicos.

Ese mismo año tuvo lugar el Primer
Congreso Feminista Internacional de
la República Argentina, impulsado
por feministas socia listas como Alicia
Moreau de Justo desde la Asociación
de Mujeres Universitarias, y presidi
do por Cecilia Grierson. Las partici
pantes examinaron los problemas de
las mujeres en la educación, en la le
gislación, el abandono de los hijos y
el Infanticidio y el sufragio. La rei
vindicación por los derechos civiles
fue el centro del feminismo argentino
hasta 1926, cuando se reformó el Có
digo Civil.

Alicia Moreau, junto a otras feminis
tas, desarrolló una acción constante
en favor de los derechos femeninos,
desde la publicación de artículos,
hasta simulacros de votación femeni
na en las calles. Aparecieron enton
ces las primeras publicaciones de
mujeres, como "Tribuna Femenina",
fundada por la socialista Carolina
Muzil!i. Otras mujeres destacadas
fueron Alfonsina Storni, Victoria
Malharro. Raquel Caamaño, las her
manas Chertkoff, Gabriela Coni,



Con el ascenso de Juan Domingo
Perón a la Presidencia (1946), las
mujeres lograron el sufragio y la lu-

Desde el retorno a la democracia se
han multiplicado iniciativas a nivel
gubernamental, nacional y provin
cial, destinadas a formular políticas
para el mejoramiento de la condi
ción femenina, culminando con la
creación de un Consejo Nacional de
la Mujer y un Gabinete de Conseje
ras Presidenciales.

las mujeres reasumieron con fuerza
la acción organizativa y reivindicati
va. Nuevos grupos como la Agrupa
ción de Mujeres Alfonsina Storn.i, la
agrupación cordobesa Juana Manso,
entre otros, se suman a los que ha
bían subsistido, como el Centro de
Estudios Sociales de la Mujer Argen
tina, CESMA. Además de la creación
de numerosos organismos no guber
namentales, ONG, que han realizado
investigación y proyectos de promo
ción de la mujer, la cuestión de gé
nero se ha ido incorporando también
al campo académico universitario,
contándose con un postgrado en es
tudios de la mujer en la Universidad
de Buenos Aires.

La acción unitaria de mujeres de
distintos ámbitos ha tenido un espa
cio privilegiado con la realización,
desde 1986, de los Encuentros Na
cionales de Mujeres, los que año a
año convocan un mayor número de
mujeres populares, feministas, políti
cas, investigadoras y sindicalistas.

Actualmente las mujeres argentinas
se preparan para servir de anfitrio
nas, en septiembre de 1994 en Mar
del Plata, de la Conferencia Regional
Preparatoria de la Conferencia Mun
dial de la Mujer a realizarse en Bei

jing, China, en 1995.

Entre 1970 Y1975 se formaron varias
agrupaciones feministas con diversos
orígenes e ideologías, unidas por el
propósito de liberar a las mujeres.
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Las feministas cesaron sus activida

des, con escasas excepciones, situa
ción que comenzó a revertirse a fi
nes de la década del setenta y co
mienzos de la del ochenta, cuando

cha por la condición femenina co
menzó a llevar el sello personal de
Eva Duarte de Perón. Las mujeres se
movilizaron masivamente tras su li
derazgo y "Evita" logró desarrollar
una base popular que no tuvieron
las feministas. Organizadas en las
llamadas Unidades Básicas, centros
de mujeres peronistas habitantes de
barrios medios y populares, fueron
absorbidas finalmente por el Partido
de Mujeres Peronistas (1949).

La inestabilidad política que se vivió
de 1955 en adelante paralizó la ac
ción específica de las organizaciones
de mujeres. Al producirse en 1969 el
"Cordobazo", sublevación popular
que tuvo amplia participación de to
dos los sectores sociales, grupos de
mujeres apoyaron a los trabajadores
y estudiantes en huelga.

El régimen militar de 1976 cortó, por
la fuerza, toda posibilidad de expre
sión de intereses y demandas. No
obstante, la represión de la que las
mujeres también fueron víctimas no
fue suficiente para acallarlas y en
1977, surgieron las Madres de la Pla
za de Mayo, que se convirtieron en
un símbolo de la oposición a la dic
tadura. Aellas se sumarían las
Abuelas de la Plaza de Mayo.

JI

Mercedes Gauna de Moltagliato, Ce
cilia Baldonvino y Virginia Volta.
Tras la Primera Guerra Mundial, las
mujeres reiniciaron la lucha por sus
derechos. La Unión Feminista Nacio
nal (1918), el Partido Feminista y la
Asociación pro-Derechos de la Mujer
continuaron desarrollando acciones
para lograr el voto femenino. Si bien
estos movimientos actuaban en ge
neral en Buenos Aires, sin éxito, las
mujeres de las provincias de Santa
Fe y de San Juan lograron el dere
cho al voto municipal y provincial
en la década de 1920. La reforma al
Código Civil (1926) dio a las mujeres
casadas ciertos derechos, como dis
poner de sus propias ganancias y
formar parte de sociedades civiles o
mercantiles.

En los años 30 el Comité Socialista
del Sufragio Femenino tuvo escaso
eco, pero la Asociación Argentina
del Sufragio logró reunir cien mil in
tegrantes. En 1933 surgió la Asocia
ción de Mujeres Radicales y en 1936
la Unión Argentina de Mujeres, or
ganizaciones que lucharon contra los
intentos de abolir la reforma de la
legislación civil. Sin embargo, los
años de nacionalismo, hasta 1946,
minaron el movimiento feminista,
que perdió fuerza por no contar con
una base amplia, ni con posibilida
des de actuar. No obstante, muchas
mujeres, principalmente políticas,
desarrollaron acciones solidarias con
el pueblo español -como la Junta de
la Victoria- y posteriormente con los
combatientes contra el fascismo.



ACCION ESTATAL

CONSEJO N AC IONAL DE LA MUJER, 1993

Actividades :

Objetivos:

• Concreción de políticas para la mujer de nivel federal.
Coordinación de las politicas a nivel interministerial.
Coordinación de acciones con los ONG que se ocupan del tema Mujer.
Incorporación de las distintas corrientes políticas al tema.
Asistencia técnica al Gabinete de Consejeras Presidenciales.

Relaciones Exteriores y Culto cuen ta
con una Dirección Gene ral de
Derechos Humanos y de la Mujer,
responsable de elaborar los informes

de avance en la situación de las
argentinas. El Ministerio de Trabajo y
Seguridad Socia l desarrolla el
Programa de Iguald ad de
Oportunidades pa ra la Mujer en el
Empleo, PlOM E, que articula su
acc ión con los sectores vincu lados al
ámbito la boral y a la promoción de
la mujer. Tiene como objetivo la
eliminación, en el campo laboral, de
las discriminaciones basadas en el

Este Consejo elaboró un Plan de
Igualdad de Oportunidades para el
bienio 1993-1994, que inc luye las
áreas deeducación, empleo,

partic ipación pol ítica, igualdad
jurídica, promoc ión social y ca lidad
de vida. En cada una de estas áreas
el Consejo actúa en conjunto con los
Ministerios correspondientes,
recibiendo además apoyo de
organismos internacionales.

También exis ten programas para la
mujer en otros organismos del
gobierno nacional. El Ministerio de

La Dirección Nacional de la Mujer y
la Familia, creada por el Presidente
Raúl Alfonsín en la Secre ta ría de
Desarrollo Humano y Familia, tuvo
serias dificultades para funcionar. En
1985 creó el Progra ma Nacional de
Promoción de la Mujer y la Familia
en el Ministerio deSalud y Acción
Socia 1, que fue reemplazado en 1987
por la Subsecre ta ría de la Mujer,
dependiente del mismo Ministerio.
Esta Subsecre taría debía generar
políticas públicas, programas y
proyectos de promoción de la igual
dad de oportunidades para ambos
sexos. Con el cambio de gobierno, en
1989, en el marco de una reforma del
Estado, fue eliminada.

Si bien en 1944 Juan Domingo
Per ón, en su ca lidad de Ministro

del Trabajo ySeguridad Socia l, había
creado un depa rtamento especial

para el trabajo y bienes tar de la
mujer, sólo tras la recuperación
de mocrá tica (1983) se multiplicaron
los organismos de gobierno especia
lizados en asuntos de la mujer.

En 1991 fue instituido, bajo la
dependencia del Poder Ejecutivo
Nacional, el Consejo Nacional de la
Mujer, con la misión de dar
cumplimiento a la Convención de
Naciones Unidas sobre la
Eliminación deTod as las Formas de
Discriminación Contra la Mujer.
Integran esteConsejo representantes
de diversas áreas del Poder Ejecutivo
Nacional con competencia en el
tema, delegadas de los Gobiernos
Provincia les, del Municipio de la
Capital Federal, de los Poderes
Legisla tivo y Jud icial y de los
diferentes Ministerios.

Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, 1993·1994.
- Programa Nacional de Promoción de la Igualdad de Oportunidades

para la Mujer en el Area Educativa, PRIOM.
- Programa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el

Empleo, PlOME.
- Programa de Participación Politica.
- Programa de Igualdad Jurídica.
- Programa de Salud.
- Programa de Promoción Social.
- Programa de Calidad de Vida.

• Proyecto Red Nacional de Comunicación de Mujeres.
Programa Estado y Mujer del Instituto Nacional de la Administración
Pública.

• Trabajo conjunto con el Gabinete de Consejeras Presidenciales.
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sexo, promoviendo la inserci6n de 
las mujeres al mercado de trabajo en 
condiciones dignas e igualitarias. El 
Ministerio de Cultura y Educaci6n 
esta implementando el Programa 
Nacional de Promoci6n de la 
Igualdad para la Mujer en el Area 
Educativa, PRIOM, creado en 1991. 
Iarnbienapunta a la superaci6n de la 
discriminaci6n contra la mujer. EI 
Ministerio de Salud desarrolla, en 
conjunto con el Consejo Nacional de 
la Mujer, el Programa de Salud de la 
Mujer, que busca el mejoramiento de 
la calidad de la atenci6n y la 
promoci6n de la salud de las 
argentinas mediante el desarrollo de 
un enfoque integral. 

Por otra parte, a nivel de los 
gobiernos provinciales, en 1991 
existian organismos especializados en 
asuntos de la rnujeren doce de las 
diecisiete provincias: Consejos 
Provinciales de la Mujer, Secre tarias 
y Subsecretarias de la Mujer, 
Direcciones de la Mujer e Institutos. 
Algunos de estos organismos han 
desplegado gran actividad, como los 
de las Provincias de Buenos Aires, 
Mendoza y Cordoba. Comisarias de 
la Mujer, Centros de Prevencion de 
la Violencia, Casas de la Mujer, 
[ardines Matemales, programas 
sociales, de infraestructura y 
microemprendimientos productivos 
han ido aumentando con el apoyo de 
estos organismos. 

Otro tanto sucede en algunos 
Municipios como el de Buenos Aires, 
que cuenta con una Direccion de la 
Mujer que ha desarrollado 
importantes actividades, entre ellas 
los Centros Integrales de la Mujer. 

PROG RA MA S PARA LA MUJER EN LA
 
A D MIN ISTRACION CENTRAL DEL GOBIERNO
 

NACIONAL, 1991
 

Ministerio de Relationes 
Exteriores y Culto 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad. 

Ministerio de Cultura 
y Education. 

Insdtuto National de la 
Administration Publica 

Ministerio de Economia, 
Subsecretaria de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca. 

Secretaria de Planificati6n 
de la Presidentia de fa 
Nation, Instituto National 
Estadlstlcas y Censos. 

Direction General de Derechos Humanos y 
de la Mujer. 

Ofitina National de la Mujer. 
Programa de Igualdad de Oportunidades 

para fa Mujeren el Empleo, PIOME. 

Programa National de Promocion de 
la igualdad para la Mujeren el Area 

Educativa, PRIOM. 

Programa Estado y Mujer. 
• Subprograma Mujery Politicas Publicas. 
• Subprograma Mujery Empleo Publico. 

Unidad de Proyectos de Desarrollo Rural, 
Area Mujer. 

Direction National de Estadisticas 
Sociodernograflcas 

• Sistema Integrado de Estadisticas de la de 
Mujer. 

• Indicadores Sociales. 

PROGRAMAS PARA LA MUJER EN LAS
 
PRINC IPALES ADMINISTRACIONES
 

PROVINCIALES, 1991
 

Gobemaci6n de la Provincia 
de BuenosAires. 

Gobemacion de la Provintia 
del Chaco. 

Ministerio de Bienestar Social, 
Cultura y Educacion, Provincia 
de Entre Rios. 

Gobemacion de la Provinci 
de Mendoza. 

Ministerio de Bienestar Social, 
la Mujer y la Juventud, 
Provincia de Misiones. 

Ministerio de Bienestar Social, 
Provintia de Neuquen. 

Secretari General de la 
Gobemaci6n de Ia Provincia 
de San Juan. 

Gobemacion de la Provincia 
de San Luis.

Ministerio de Salud, Medio 
Ambiente y Accion Social, 
Provincia de Santa Fe. 

Gobemacion de fa Provincia de 
S an ti~ go del Estero. 

Ministerio de Bienestar Social, 
Provincia de Chubut. 

Ministerio de Accion Social,
 
Provincia de Formosa.
 

Consejo Provincial de fa Mujer. 

Consejo Provintial de la Mujer. 

Subsecretaria de la Mujer. 

Instituto de la Mujer. 

Subsecretaria de fa Mu;~_r• _.,......,._ -,----_ 
Subsecretaria del Menor, la Mujery la 

Fami:.::lia:::.. . _ 

Subsecretaria de la Muje_r_. _ 

Secretar~ de la MUj_er_. _ 

Direccion Provincial del Menor, la Mujery 
la Familia. 

Secretaria de Estado de la Muje:.;.r:.;.' _
 

Direcclon de la Mujer.
 

Subsecretaria de la Muje_r. _
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ACCION DE LAS 

PRIME AS DAMAS 

En Argentina no ha existido la 
instituci6nde las Primeras 

Damas como en otros paises 
latinoamericanos, si bien las Damas 
Patricias y la Sociedad de 
Beneficencia hist6ricamente fueron 
presididas por la c6nyuge del 
Presidente de la Republica. 

No obstante, las dos esposas que 
tuvo Juan Domingo Per6n en 
diferentes periodos de gobiemo, 
jugaron de distinta forma un rol 
significa tivo en la vida polftica 
nacional. 

Eva Duarte de Peron, Primera Dama 
al asumir Per6n la Presidencia en 
1946, fue un aporte singular al 
fen6meno populista que tuvo lugar 
en esos anos en Argentina. De 
origen humilde, se constituy6 en 
simbolo del rol cambiantede la 
mujer y en modele para las mujeres 
de las clases populares. Organize a 
las mujeres en las llamadas 
Unidades Basicas, que se 
extendieron a gran parte del pais. 
En los barrios populares y medios 
de la capital habia una Unidad cada 
cua tro 0 cinco manzanas. Estas 
unidades, adernas de ser un punto 
de encuentro para las mujeres y de 
incorporarlas al movimiento, 
entregaban asistencia medica y 
legal, formaci6n y capacitaci6n, 
ofrecian conferencias, centros para el 
cuidado de los nines y anualmente 
exponian el trabajo desarrollado 
por las mujeres. 

En 1949 las Unidades Basicas se 
transformaron en el Partido de 
Mujeres Peronistas, liderado por 
Eva. Ella sostenia que el partido 

daba oportunidad a las mujeres de 
luchar por sus propios intereses, y 
no s610 de apoyar las luchas de los 
hombres. Eva sintetizo las 

tendencias progresistas y 
conservadoras en el peronismo con 
respecto a la imagen de la mujer. 
Por una parte, impulse a las mujeres 
a luchar porsus derechos; por la 
otra, reforz6 la visi6n tradicional de 
la mujer en el hogar. Exigia 
dignificaci6n y sueldo para las 
dueiias de casa, igual salario por 
igual trabajo, y que las mujeres 
tuvieran acceso a la independencia 
econ6mica. L1amaba a las mujeres a 
organizarse contra su opresi6n de 
clase y de sexo y consideraba que, 
dado que las mujeres tendian mas al 
respeto de la vida humana y menos 
a las guerras par intereses 
econ6micos, el mundo se 
beneficia ria de su influencia positiva 
en la arena politica. Pero tarnbien 
pedia a las mujeres gra titud y 
lealtad hacia el hombre que estaba 
detras de los logros obtenidos, 
Per6n. Eva intento inlructuosamente 
ser candidata a la Vicepresidencia de 
la Republica parel Partido Peronis ta 
en las elecciones de 1951 , pero 
encontr6 la oposici6n de los 
militares y s610 se la consider6 
"Iider espiritual de la Nation". Su 
muerte prematura, en 1952, 
fortaleci6 el mito de Evita y el 
pueblo pidi6 su canonizaci6n. Su 
influencia se mantuvo por aiios en 
el Partido Peronista como simbolo 
de sensibilidad hacia los pobres. 

Maria Estela Martinez de Per6n fue 
Vicepresidenta de la Republica 
durante el segundo periodo 
presidencial de Perondesde 1973. A 

III 

la muerte de Peron en 1974, asumi6 
como Presidenta. Durante su 
gobierno seadoptaron medidas que 
significaron un retroceso en las 
conquistas logradas por las mujeres 
hasta entonces. Se insisti6 en 
polfticas poblacionistas, 
prohibiendose la venta libre de 
anticonceptivos femeninos, se vet6 la 
ley de ejercicio indistinto de la 
patria potestad, aprobada por ambas 
Cameras. Por otra parte, el Ministro 
de Bienestar Social y ex secretario 
personal suyo, Jose L6pez Rega, cre6 
la "Triple AU, Alianza Anticomunista 
Argentina, organizaci6n paramilita r 
responsable de asesinatos a 
opositores marxistas y de la 
izquierda peronista. 

El gobierno de Maria Estela 
Martinez acab6 con una crisis 
generalizada, que abri6 el camino al 
golpe militar de 1976. En 1975 fue 
acusada de corrupci6n publica y de 
malversaci6n de fondos estatales. En 
marzo de 1976 fue destituida por 
una junta militar presidida por el 
General Ernesto Videla y apresada. 
Posteriormente fue enviada al exilio. 
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ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 

OS organismos no 
gubernamentales -instituciones 

de promoci6n e investigaci6n social 
sin fines de lucro- vienen 
aumentando en Argentina desde 
hace dos decadas, y en forma mas 
acelerada desde la apertura 
democratica, a fines de 1983. Las 
areas tematicas abordadas por estos 
organismos son la promoci6n social 
y humana, el desarrollo de 
comunidades, vivienda, educaci6n, 
mujer, comunicaci6n, salud. 
Alrededor de tres cuartos estan 
ubicados en la Capital Federal, 
Provincias de Buenos Aires y 
C6rdoba, y un cuarto en el resto del 
pais. En noviembre de 1991 se 
realiz6 el primer Foro Nacional de 
ONe argentinos. 

En 1992 se contabilizaban 88 ONe 
con acci6n hacia la mujer, entre 
especializados enel trabajo con y 
para mujeres y mixtos con programa 
mujer. Mas de la mitad eran 
instituciones que realizan 
investigaci6n, entre las que 
destaca el Centro de Estudios de la 
Mujer, CEM, creado en 1979. 
Numerosos ONe de mujeres han 
priorizado el tema de la violencia 
contra la mujer y realizado acciones 
en este sentido, como el Centro de 
Informaci6n y Desarrollo de la 
Mujer, CIDEM, que en 1989 organiz6 
una discusi6nsobre "Violencia y 
Mujer" y reuni6 a diversas 
organizaciones en torno al tema. La 
participaci6n politica de las mujeres 
ha sido tambien un area de 
preocupaci6n. La Fundaci6n de 
Mujeres en Igualdad y la Asociaci6n 
Lola Mora organiza ron en 
noviembre de 1993 un Seminarioen 

torno a la necesidad de actua r 
conjuntamente para asegura r el 
cumplimiento de la ley de cupos en 
las elecciones de abril de 1994. 

Muchos de estos ONe han trabajado 
con el Consejo Nacional de la Mujer. 
Por ejemplo, sobre embarazo 
adolescente han aportado 

conocimientos, reflexiones y 
experiencias la Fundaci6n TIDO, 
Lugar de Mujer, el CEM, el Foro de 
Derechos Reproductivos y muchos 
mas. Especial relevancia tienen por 
su participaci6n y dinamizaci6n de la 
acci6n colectiva de mujeres, 
especialmente del movimiento 
feminista . 

TIPOS DE ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES CON ACCION HACIA -0

c 

LA MUJER, POR ANO DE CREACION .~ 

~ 
o c 

Tipo de ONG Ano de creaclon 

·1980 198~1 98 5 1986· nd Total 

17 12 25 12 66 

I 7 13 22 

18 13 32 25 88 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
 
CON ACCION HACIA LA MUJER, 1991
 

Aetividad Especializado Can programa Total 
principal en la mujer Mujer 

Accion 8 22 30 

Academica e 
investi~cion·a c ci o n 14 44 58 

Total 22 66 88 -
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ORGANIZACIONES

SOCIALES DE MUJ ERES

Las organizaciones sociales de muo
jeres constituyen en Argentina un

mundo dinámico. múltiple y heterogé-
neo que se extiende a \o largo del país

en provincias yciudades. Sin embar
go. al igual q1J(> en toda América Lan
na. existen serias dificultades para dar
cuenta numérica de este fenómeno so
cial. Por ello. sólodestacamos algunas
de las vertientes más relevantes ysu
proceso en los últimos veinte años.

Desde que surgieron los primeros gru
pos feministas en Argentina a fines
del sigloXIX el movim iento ha vivido

periodos de auge yde repliegue. En la
década de los setenta los sectores fe
ministas crearon grupos de eutocon
ciencia, discutieron sobre la dependen
CIa econónuca, la msegundad y la se
xualidad yse incorporaron al debate
de feministas europeas y norteameri
canas. Entre ellos, el Centro de Estu
dios Sociales de la Mujer Argentina,
CF5MA, creado en 1974, la Agrupa

ción de Mujeres AlfonsinA Stomi.
AMAS (1977), la Asociación Juana
Manso (1978). Con el golpe militar
muchosgrupos se disolvieron.

Con motivo del Año Internacional de
la Mujer (1975), se llevóa cabo en
BuenosAires un Congreso presidido
por Estela Marlinez de Perón, quien
convocó a las organizaciones de muje
res. con excepción de las feministas.
Constituyeron el fren tede Lucha ror
la MUJfr para obtener la creedén de
guarderías infantiles. la igualdad de

oportunidadesen la educación )' capa·
citación, laderogación del decreto-ley
que prohibía ladifusiónr uso de anti
cooceptivos. el aborto legal ). gratuito,
la patria potestad compartida )' la no
discriminación de la madre soltera.

Como resultante de los años de dicta-

dura y represión (1976-1983), así como
de crisis económica (1981), las argenti
nas, además de los ámbitos de acción
más tradicionales como la política, la

beneficencia, la cultura. gremios ysin
dicatos, seorganizaron en tomo a la
defensa de losderechos humanos y la
subsistencia.

En abril de 1977 nació el movimiento
de las Madres de la Plaza de Mayo.
Con catorce mujeres al momento de su
creación, en pocos meses superaba el
centenar, número que continuó incre
mentándose. La b úsqueda de sushfjos

constituyó la base de su acción. así co
mo la exigencia de respuesta a los mi
les de casos de detenidos desapareci
dos. Semana a semana marchaban las
mujeres frente a la Casa Rosada ha

ciendo visible el horror, aumentando
una de sus fundadoras. Azucena Villa
flor de De Virenti. las fi las de losdese
parecidos. Tras la interrupción tempo
ral de las marchas, en 1979 las Madres
las reanudaron e iniciaron una campa
ña destinada a lograr la publicación de
las listas de detenidos desaparecidos.
Organizaron también las "Marchas de
la Resistencia", la primera de las cua
les se realizó en diciembre de 1981.
Ellas. y mis tarde las Abuelas de Plaza
de Mayo, hieron las primeras enejer
cer resistencia pública a dictadura.
Crearon con sus actos un nuevo mode
lode acriOO }' un nuevo discurso que
se trans rm éenacción organizada.

Durante el conflicto de las Islas Malvi
nas se movilizaron contra laguerra y
el servxio militaroolígaíorío. La ac
dón de las Madres y del conjunto del
movimiento de Derechos Humanos fue
determinante en el. fin de la dictadura.
En este contexto convocaron, previo a
laselecciones de 1983, la Marcha con-

'"

tre la Ley de Pacificación Nacional. y
también a la tercera Marcha de la Re
sistencia, a la que asistieron cerca de
quince mil personas que exigían "apa

rición con vida de losdesaparecidos y
juicio y castigo a los culpables de los
crímenes contra el pueblo".

Posteriormente. ya en democracia, con
tinuaron su labor de exigir justicia por
losdesaparecidos ycastigo a los culpa'
bies Fueron criticas a la aprobación.
en 1986, de la Ley de Extinción de
Causas Penales, o "Ley de Punto fi
nar . la cual estableció un plazode se
senta días desde su promulgación pa ra
hacer denuncias contra personas acusa
dasde violaciones a los derechos hu
manos. Más críticas aún fueron frente
a la aprobación de fa Ley deOoedien

cia Debida. que dejaba fuera de proce
sam iento a civiles o militares que. bajo
órdenes superiores, hubieren cometido
delitos de secuestro, privación ilegal de
la libertad, torturas u homicidio. A
partir de entonces, la consigna de Las
Madres fue: "No olvidaremos. No per
donaremos".

Ligado, a la lucha por la subsistencia.
existen en Argentina organizaciones de
amas de casa de larga trayectoria, co
mo la Unión de Mujeres Argentinas
(l947}. la Liga de Amas de Casa
(1956) y la UniónGeneral de Amas de

Casa 1966). Entre losgrupos nuevos,
destiK'a el Movimiento de Amas de
Casadel País. surgido en julio de 1982.
ent i contextode las "huelgas de com

pras" yccecentreoores contra la ca
restía de la vida realizadas en Buenos
Aires. Córdooa y Rosario. La presencia
de estas mujeres se hizo más notoria
en1(6"vednazcs", que Uegaron a reu
nirhasta veinte mil personas en algu

nos partidos del Gran Buenos Aires.
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poco fue recuperándose y secrearon
nuevosgrupos y0% de mujfm. En
1979 nació la Unión de Mujeres Seda
listas yen 1981l las mujeres agrupadas

en el CES~1A intentaron reañzar l<1s
Primeras jornadas sobre la Condición
de la Mujt'r. [o que fue impedido por
las fuerzas policiales que ocu paron el
lugar de reuniones, En 1981 se recreó
1<1 Organización Pemuusta Argentina.
OFA, al año siguiente seestableció la
Fundación para el EStudiode la Inte
rrel.tción Mujer-SociE"dad, FElMUS, al
tiempoque la Asociación deTrabajoy

~ Jucficj,J BonHrense.

~T~adorft del ElUdo.
PenonaI CMI f lHnlll .ArrNdu.
AsociKión Armtin¡ de A« orn

Unión Docentel Ar¡ efltino1.

Unión Penon.aJ Civil de la Nación.

Unión de Empleadol de la JUlticla de la Nación.

h deración de ObrerOI J Empleadot Telefónicol de la República

/u¡entina.
Sindicato de Vendedorft Ambulantel de la República Ar¡t ntina.

A10ciación Pmona! Emplu d01 de f tmlUlrilel Arl entinol.
Sindicato Gráfico Bonaerense.

Sitldicato de Ernp&üdoI del Tabaco de b Repúbl ica Ar¡efltin&.

Sindicato Htdnic01 J AInes del Tnnsporte Automotcw.
UniórI de Haestrol ,rirNriot..
AIOÓKiÓn ,enon.aJ de 0rpnism0J • Pre.i1ión Social
AIOCiKión de EmpIudoI de fatTnKia.

fedención Arzetltin.a de TrabaPdora de Prema.
f edención julticaI Arpntina.
Quimic01.

En este sector destaca tambén la ini
cianva unitaria de mujeres dedistintos
gremios. que en 1990 constituyeron el
Foro de Capacitación e lnvesngación,
FOCAL unespacio conjunto p.l ra ue
bejadores gráficas, del papel, de segu·
ros, personal civil de 1<1 .'Jación y do
Cl'I1 ll'S, entreotras,

El movimiento feminista. tras el im
pacto de la dict<1dura militar, poco a

para rontribuir a la organiuci6n de las
teabajadOfas

las dueñas decasa organiud4s del

Gran BuenosAires elaboraron entcn
ces un petitorio contra el alza del cos
to de la vida, dirigido al Ministrode
Economia Sinembargo, al igual que
el movimientovecinal, la ecnvidad de
las amas deusa es intermitente.

En el ámbito sindical,a pesar de la
hist6rica baa presencia femenina en
los nivelesdirectivos, ron el retorno

democrático la participación de las
mujeres cobró un nuevo impulso. Se
crearon seccíores femeninas en mu
chos sindicatos y. a fines de 1984. una
organización imersírdcal, la Mesa de
Mujeres Sindicalistas. Nació con el ro
jetode impulsar laparticipaciófl de
[as mujeres en susorg4!ÚZM:iooes. de
nunciar la marginadón )' reclamar
presencia eqcítat iva a nivel de gre
mios yde la Confedt'1'.riX\ General
del Trabajo, cer,Se propuso crear
conciencia sobre la discriminación de

la mujer nosólo en la esfera deltraba
jo, sinoen toda la sociedad; impulsar
acciones tendientesa reflexionar sobre
el doble rol de mujer y trabajadora; y
promover la creación de Departamen
tosde la Mujer en lossindicatos. Pos
teriormente seconstituyó el Movi
miento Nacional de la Mujer Sindical

Acontar de 1983 comenzaron a surgir
sindicatosde Amas de Casa en distn
tas provincias del país, que exigían sa
lario y jubilación. En 19&1 serealizó
en Buenos Aires el primer Encuentro
.'Jaciooal del Sindicato de Amas de
Casa. enel que participaron 230 dfie
gedes de lodo el país. En él se resol
\'ió desarrollar una campaña n,acional
por el salario para [as amas de casa. la
jubilación. losderechos de concubin,a
y la protecoón contra todo tipo de
violencia hacia la mujfr

"'
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• Red Arzentin&de Feminisus PoIiticu.
Red N&(ion.ll l de S&.IlKI.

Red Comuniuri.a de S.aJud • l o"" Scw,
Red Mujer y Hábitat.
Red Cu u de la Mujer,
Red Argentin&contra 1&Vlolend&DomesticiI y Se~u~.

Foro por los D~(hos ReproduetivOl.
• Red de In...estigiloón F~jn¡su.

Estudio sobre la Mujer, ATEM"25 de
noviembre", realizaba la primera jor
nada de trebejo en conmemoración
del 25 de noviembre, día internacional

contra la violencia hacia la mujer, acti
vidad que continúa haciéndose anua l
mente. En 1983 se constituyó el Iribu
nal de Violencias contra la Mujer por
iniciativa de OFA, ATEMYLI BERA .
Ese año, asimismo, nació la agrupa
ción l ugar de Mujer,

Las mujeres politices, agrupadas en
las Ramas Femeninas de sus respecti
vos partidos, aunque en su mayoría
no sedeclaran feministas, han traba ja
do estrechamentecon éstas. En 1983
surgió la Mulnsectorial de Mujeres,
conformada por -n ujeres políticas y de
sírdkatos. organizaciones femeninas y
feministas, para celebrar por primera
vez en Argentina el Día Internacional
de la Mujer. Las reivindicaciones bási
cas sobre las que existió acuerdo entre
las participantes para la constitución
de la Multisectorial fueron la ratifica
ción de la Convención de Naciones
Unidas sobre la Eliminaciónde Todas
las Formas de Dtscnminación Contra
la Mujer, la igualdad de los hijos ante
la ley, la modificación del régimen de
patria potestad, elcumplimientode la
ley "igual salario por igualt rabejot.la
reglamentación de la le)' de guarderías
infantiles, la modificación de la ley de
jubilación p,na las amas de casa y la
creación de una Secretada de Estado
de la Mujer. Asistieron el esa pomera
celebración de 8 de marzo tres mil
mu jeres, entre las que se contaban las
Madres de la Plaza de Mayo e inte
grantes del Movimiento Amas de
Casa del Pais.

Otra instancia unitaria ha sido la rea

lización, a contar de 1986, de los En-

cuentrcs Nacionales de MuJt'res, con
vocados por mujeres de partidos políti
cos, grupos feministas, sindicatosyde
derechoshumanos. El primero se reali

zó en BuenosAires yasistieron a él
mil mujeres. Se discutió entonces des
de problemas generales como la deuda
ex terna y la situación económica y so
cial del pes, hasta temas como el abor
to y la discriminación contra las muje
res en distintos ámbitos. El segundo se
desarrolló en Córdoba, en 1987, donde
se hizo un balance de lo realizado du
rante el año por la igualdad de oportu
nidades, y de la coordinación alcanza
da. El 111 Encuentro fue enMendoza,
en 1988, y reunió a 1.&.10 mujeres que
propusieron numerosos cambios. De
esa reunión surgió adem és la Red de
Investigación Feminista. A Rosario Jle
garon lOO) mujeres para el JV Encuen
tro, el que reafirmó la vigencia de los
Encuentros ysu proyección a nivel re
gional ynaciona l como instancia de
comunicación e intercambio de expe·
nenca de las mujeres. En 1990, en el V
Encuentro de San Luis, las mujeres se
abocaron a ladiscusión de problemas
específicos ynacionales, en torno a las
éreas de educación, derechos humanos,

trabajo. familia, entreotros.

También en 1990 se llevó a cabo en

Argentina el VEncuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, el que
fue precedido por numerosas reunio
nes de las feministas de Buenos Aires,

Rosario, Córdoba y Montevideo invo
lucradas en su organización, Al igual
que en los Encuentros anteriores, éste
alimentó el debate feminista yestrechó
los lazos en toda la región.

En 1991 tuvo lugar el VI Encuentro
Nacional de Mujeresen Mar del Plata,
que reunióa mas de sietemil
quinientas mujeres de lodo el país
para opinar sobre un amplio temario:
el quinto centenario del descubri
miento de América, la relación de la
mu jer con el medioambiente, la parti
cipación de la mujer en organizeoores
sociales, en planes de desarrollo
comunitario, etc,

Un ultimo proceso a destacar es la
constitución de redes temáticas pa ra el
trabajo en temas especíñcos. Entre ellas
estén la Red Argentina de Feministas
Políticas, la Red Mujer y Hábitat la
Red Argentina contra la Violencia OJ·
méstica y Sexual, el foro por los Dere
chas Reproductivos y una Red de In
vestigación Feminista.

11.



ORGANISMOS

INTERNACIONALES

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EN ARGENTINA, CON PROGRAMAS

PARA LA MUJER, 199)

Program¡ilProyertos

Como en ti resto de la región.
elapoyo de organismos

mtemsciorales a la acciónenfavor
de la muer ha teudo gran
relevarca.

Destacan ti Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia, UNICEF.
que además del Programa Rt-gion.d
para la Mujer en el Desarrolle.
financia el Programa ~.u:iolld l de
Promoción de la Igualdad par.a l.a
Muifr en el Area Educativa, POOM.
que impulsa el Consejo Nacional de
la Mujer a través del Ministerio de
Cultura y Ed ucación. programa ron
alcance nacoeal. Ha entregado
también su apoyo a proyectos de
Organismos ~o Gubernamentales
para mujeresy menores. como el
forodeONGde la mujer, el aná lisis
sobre la situación de la niña
argentina y las niñas trabajadoras.

El Fondode Desarrollo de
Naciones Ur udas para la Mujer.
UNIFEM. ha financiado desde 1987
proyectosde la Secretaría de
Agricultura, Canadera )' Pesca de la
Nación, destmados a implementar
estrategias de desa rrol lo de las
mujeres rurales del norte argentino.
mediante proyectos locales de
mujeres campesinas.

La Organización Panamericana de la
Sa lud. OPS. implementa también en
Argentina su Programa Mujer. Salud
y Desarrollo y.1 Barco
lnteramercano de Desarrollo. BID.
apoya al Consejo de Políticas
Públ icasy a programas de apoyo a
mkroernpresas de mu jeres.

Organismo

UNICEF Fondo
de NWonn Unicbs

~ La ln&nci.

UNIFEH Fondo de

~ de tucionei

UnicbJpua La Mujer.

OPS OrgMWudón
P~de La

s. .....

810 B~o

In tenmeric;~ de

0-.110.

'"

Pf'OVama~ IW"' b. Mujer
~~-......

AlIIpkio r IpOJ'O .al Pro¡I'IffiI Nlcion.aI
de ProrllOdón • IfUIlcbd •
Oport\lllicllOes IW"llI Mujeren el

Aruo Eduutnoa.
EI.aIIorlCión de l,1l'I lI'IáIisis • situldón

tobre 11~ de 11 niÑl~

Apo,o .al foruIKimiento • un foro de
ONG de La muter.

P~ de Henorft eft Circ~iu

Dificies: An:iIishdeo 11. situación de 11.

IIÑtr~

Apoyo al (omponent! Hu;eren proyectos

de,~ 'roc:Iuctorft Rurales ... el

I'IOl'Oftte , nornte ....,DIIIO.

' ro, r"m" de Aporo ,,1 Conse;o de
Políti( u Publicu .

Pro, r"m"s de lporo I
microempnmdimientos de mujer" .
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OBSERVACIONES METODOLOGICAS

a opción metodológica del proyecto MUieres latinoameri
canas en Cifras considera quees posible awnentar la visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en América Latina a

partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística, producida sobre todo por los organismos públicos- esta
bleciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género yseñalando las limitaciones de la información reco
gida de este modo. Dicha opción se apoya en las convenciones de lasagencias de Naciones Unidas y, en especial, en las recomendaciones
del Instituto Internacional de investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas para Promoción de la Mujer, 1NSTRAW.

Con estos elementos se estructuró -con la asesoría de especialistas de agencias de Naciones Unidas para América Latina- un cuadro
general dedemandas informativas en ocho capítulos, optándose poraquellas variables e indicadores queparecieron más adecuados. Todo
ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía la necesidad de priorizar la información que fuera
comparable.

Acontinuación se señala algunas observaciones y los mayores obstáculos metodológicos de cada tema encontrados en este país.

IOENTIFICACION socrOECONOMICA

Debido a problemas de comparabilidad en el conjunto de la región, fueron utilizadas las series sobre información económica compuestas
por organismos internacionales, principalmente CEPAL, BID y Banco Mundial, cuya fuente base procede a su vez de los organismos
oficiales de cada unode los países.

La principal fuente para la estimación sobre pobreza ha sidoel informe de laCHAL "La Pobreza en América Latina al inicio de los años
noventa", preparado para la Tercera Conferencia Regional sobre Pobreza celebrada en noviembre de 1992, y publicado por CEPAL en
Santiago de Chile ese mismo año.

DEMOGRAFIA

Como se ha hecho para el resto de los libros de esta colección, las series evolutivas de la población y su crecimiento han sidotomadas de
las estimaciones que realiza el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, en consulta con el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, INDEC, de Argentina. En cuanto a la población total y por sexo se ha utilizado los resultados provisionales del Censo de 1991
Según estos datos censales habría ese año 32.608.560 personas, es decir, 104.365 menos que las estimaciones previas realizadas por
CELADEe INDEC para ese mismo año. También la proporción de mujeres es mayor en estos datos censales: 51% frente al 50,5% esti
mado. Todo indica, pues, quecuando se ajuste el error censal la cifra absoluta de población ascenderá y la proporción porsexo se pare
cerá más a la estimada (regularmente, los nocaptados en la ejecución del Censo son principalmente hombres).

Para examinar características específicas de esa población (conyugales, familiares, etc.) no h.a podido usarse la información del Censo de
1991, por cuanto la publicación de resultados provisionales realizada en 1993 nocontenía dichas desagregaciones (sólo por región y sexo).
Sin embargo, en publicaciones regulares del INDEC, como el Anuario Estadístico de 1993 y el informe sobre Situación y Evolución Social
de 1993, se incluyó datos parciales procedentes delCenso de 1991, los quese ha incorporado en este trabajo.

Un segundo problema metodológico ha sido la imposibilidad de obtener información actualizada sobre población indígena: el único
Censo disponible se realizó entre 1965 y 1968 Ysólo registró a la mitad de los indígenas quese estimaba existian entonces en Argentina.
Por ello se ha tenido que recurrir a las estimaciones para 1977 del Servicio Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Salud y
Acción Social y la Asociación Indígena de la República Argentina, AIRA, que sólo considera a aquellos pueblos que se identifican como
indígenas; asícomo a información entregada porelSr. Osvaldo Cloux, del mencionado Servicio, quese encuentra preparando el próximo
Censo Indígena En tercer lugar, no ha podido realizarse la comparación entre la situación conyugal de ambos sexos que el proyecto
realiza regularmente en el resto de los volúmenes, por cuanto todavía no hay información disponible respecto del Censo de 1991 y la
publicación del Censo de 1980 no incluyó más que la situación conyugal de la población femenina En cuarto lugar, no existe todavía
información sobre separaciones conyugales formales (entre otras razones porque hasta hace poco noexistia el divorcio en Argentina). Por
último, como se indica en el texto de presentación de resultados, existe coincidencia acerca del subregistro de la cantidad de hogares con
jefatura femenina, debido al sesgo cultural de las declaraciones.
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TRABAJO

Este capítulo haenfrentado grandes dificultades metodológicas para obtener información estadística de nivel nacional. En Argentina sólo
los Censos ofrecen esa posibilidad, dado que las Encuestas Permanentes de Hogar tienen únicamente cobertura urbana. Como se ha
indicado en los textos del capítulo, el problema de la información C€nsal es doble: por un lado, presenta un subregistro mayor que las
Encuestas sobre el empleo femenino (no así sobre el masculino), y, porel otro, no hay información actualizada disponible, puesto que
todavía no se ha publicado información nacional al respecto, procedente delCenso de 1991.

De esta forma, cuando se ha tenido que estimar la participación económica por sexo, ha debido usarse una combinación de fuentes:
Encuestas Permanentes de Hogares (EPH), Censo de 1980 y estimaciones de CELADE. En cuanto a laestructura del empleo, se ha usado
preferentemente la primera fuente

Ahora bien, dicha Encuesta tiene características que es necesario tomar en cuenta. En primer lugar, si bien ha mantenido su nombre
(EPH), hasufrido cambios importantes desde que fue aplicada porprimera vez enel Conurbano bonaerense en 1972; el principal: que en
las pasadas dos décadas se ha ido agregando ciudades importantes de forma progresiva. Puede afirmarse que lamayoría se incluyó hasta
1980 y que desde ese año las modificaciones no han sido considerables: sólo en 1987 se incorporaron las ciudades de Comodoro
Rivadavia, Ushuaia y Rio Grande, no muy populosas. Actualmente, la EPH se realiza en 27 conglomerados urbanos, que representan el
70% de la población urbana del país, el 98% de la población que vive en núcleos de más de cien mil habitantes y el 91 %de la que reside
en centros urbanos de más de cincuenta mil. Por esa razón, se ha compuesto con la EPH una serie de datos que indican la evolución de
la PEA urbana entre 1980 y 1990, si bien dichos datos sólo son directos en términos relativos (tasas y porcentajes). Para obtener cifras
absolutas se ha recurrido a una estimación basada en laaplicación de esas cifras sobre lapoblación urbana total.

Por otra parte, sólo se consiguió obtener datos hasta el año 1992, pero para ese año la información más desagregada sólo estaba dispo
nible para elGran Buenos Aires, que de todas formas escerca de la mitad de la PEA nacional. De esta forma, para estudiar la estructura
del empleo (según ramas productivas, categorías ocupacionales, grupos ocupacionales, etc) y realizar la comparación por sexo, se ha
utilizado dos fuentes: la imagen nacional (desactualizada) del Censo de 1980 y los datos del Gran Buenos Aires (más actualizados) de la
EPH de 1992

En cuanto a la estimación de la PEA enelsector informal de laeconomía, no se ha dispuesto de información directa y actualizada, por lo
que se optó por ofrecer una referencia indirecta, cual es la proporción de no asalariados de la PEA obtenida de la Encuesta Permanente
de Hogares del año 1990

EDUCACION

La información de este capítulo tiene dos tipos de fuentes principales: los Censos, para el estado educativo de la población general, y el
Ministerio de Educación y Cultura, para la información sobre matrículas, que se recupera de los propios centros educativos.

En cuanto al nivel educativo adquirido por la población, Argentina presenta una situación particular en el contexto regional: no existe
información censal disponible por cuanto noestán listos los datos sobre educación del Censo de 1991 y el Censo de 1980 no publicó la
población por edad según nivel educativo, sino que se limitó a publicar la población asistente a centros educativos. De todos modos, se
ha utilizado la información de 1980, yaque permite alguna comparación entre los sexos, aunque hay que subrayar que ello no muestra el
nivel de estudios adquiridos por la población adulta (o mayor de15 años), como sucede enel resto de los países latinoamericanos.

Tampoco se ha obtenido información amplia y actualizada sobre capacitación profesional, siendo éste un asunto particularmente impor
tante enel caso de las mujeres.

SALUD

Este capítulo se ha visto afectado por los problemas de insuficiencia informativa que afectan a distintos segmentos del área de salud en
Argentina En primer lugar, la información general sobre el sistema de salud y las condiciones sanitarias es fragmentaria y sólo está
actualizada hasta finales de los años ochenta. En segundo lugar, como en la mayoría de los países de la región, apenas hay datos esta
dísticos sobre morbilidad: únicamente se haobtenido los datos sobre egresos hospitalarios, porsexo y causa, que compila el Ministerio de
la Salud, y cuya confiabilidad mayor se refiere aJ subsector público. En tercer lugar, existe un problema de subregistro en cuanto a la
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mortalidad materna, tanto pordeficiencias de compilación, como porcalificación defectuosa: el período po Ip,Hln, para que un deceso '.1

calificado como "materno" es en Argentina de 42 días, mientras la 01'S recomienda extender ese período ha~la un año.

Finalmente. existe una gran deficiencia informativa en el plano de la salud reproductiva, gue afecta sobre todo e la interrupción cidcm
barazo y 1,1 rq;ulación de la fecundidad. En el caso del aborto no existe información directa, debiendo utilizarse datos indirectos (mor
talidad y morbilidad por aborto), cuando e sabe que la mayoría de los abortos no llegan a los hospitales (como sucede n toda América
Lat ina). I'eru donde la f,llta de información es más acentuada es en el campo de la regulación de la íccundidad: In' dat > Ji ponibles se
refieren sólo al Cnnurbano de Buenos Aires y son indirectos o corresponden a muestras muy pequeñas (la más reciente l' connable.
preguntó a 561muieres). Es decir, noexiste en Argmtina ninguna encuesta dcmogr.iíica o de salud que haya inrorpor.ulo e- te asunto.

LEGISLACION

L1 situación jurídica de la mujer fue analizada a la luz de cuatro grandes cuerpn' legal s: Con titución Política, Código 1\ '1 , _ódig(
Penaly Código del Irabejo.Cada unode es tos textos contiene lasdisposiciones esenciales que consagran Id igualdad o desigualdad entre
mujeres )' hombres: derechos pol íticos; capacidad civi] de la mujer CJSJdd y relaciones ·.,miliares v patrimoniales : tipif ación es pecial de
ciertos delitos en que la mujer es autora o víctima; reglamentación del trabajo femenino y protección J la madre Irarajador.l.

Se incluyó un breve capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formaci ón. no codificada ni rq;lament.ld.1 '1
tratamiento, por lo mismo, tuvo que aju tarse ,1 un esquema diferente, tanto en es te caso como en el de lo demás países, donde las
situaciones son siempre distintas.

El análisis se ciñó al derecho positivo, si bien en algunas ocasiones se aludió a normas I['¡¡al ' derogadas. para demostrar, en caso, espe·
cíficos, laevolución de la ley. No fue posible obtener datos sobre la administraci ón l' aplicaci ón de la justicia, aspecto de granimportancia,
especialmente p.ua las mujeres.

PARTlCIPACION SOCIOPOUTlCA

Para este capitulo sólo fue posible obtener datos a nivel federal. con algunas excepciones. Los datos sobre "opini nes " fueron obtcnid, s
de un s tudio compara tivo llevado a cabo en Argentina, Chile, Uruguav l' Brasil con un cuestionario común. En r\ r~en t ina la encuesta Iue
realizadn por 1,1 Fund.ición Simón Rodríguez a 1.986 personas, hombres y mujer , en Capital Federal, Gran Buenos Aire', ROSMio.
Córdoba. :-' 1L'ndo/.l y Tucumán en la segunda mi tad de 1988.

Para d contexto histórico y sociopolitico se consultódiversas fuentes bibLiogr,ífica) e ¡alilada, I ntre .:.' lia" lnstitute lar lhe Compa
rative Study of Pol itical Sy tcrns, Argentina. Election Factbook, July 7, 1963, USA, 1963; lcífre I.il lle, CInthia, Edu ation, philaruropy.
and ferrunism: cornponents of Argentine wornanhood. 186Q-IY26" en l.aurin, A. (EJ.), Latin American \\'omen. Historical ['el. pro il'~,

Crecnwood Press, 1978; Fcijóo, M. del Carmen y Cogna. Mónica, Las mujeres en la transición ,1 Id democracia, en [elin, Elizabeth. Ciu
dadanu e Identidad: Las Mujeresen los Movimientos Sociales Latino-americanos, L' NRI D, Instituto de Investigaciones de lasNdciones
Unidas para el Desarrollo Social, Cinebra. 1987; ponencias de la delegación argl'nlina .} la Conferencia Intcrnacioncl I'articipad ón política
de la mujer en el cono sur, romo J, Fundación Friedrich i aumann, Buenos Aires, 19 7; Américas Watch, Truth and Partia; [ustice in
Argentina: An Update, lew York, 1991; [elin, Elizabeth y Azcárate, P., Memoria y Politica de Derechos Humano, l' onstrucción
Dernocr.itica, en América Litina Hoy, revista de Ciencias Sociales, SEr L<\., 1<J<J1;Marx, [utta, \ Iujcres y Partido' Políncos, Editorial Lcgasa
S.A. , Buenos Aires, 1992; Revista ~!UJ ER/ rempres .

ORGAN ISHOS y AccrON DE PROHOCION DE LA MUJER

En este capitulo hubo grdvl';; dificultades de informacióncuantitativa de la organizacionessocial d mu jeres, La info rnu ión enlregdd,l
además de parcial, rst¡í referida, a organizaciones urbanas, principalmente de Buenos Aires. ~o ' l' encontr ó registros para las
or~dn i l.acíones de base popular.

La información sobre Oi\G se obtuvo del Directorio de Organizaciones ~o Gubernamentales d l'rornr ion y 1\ 'SJfn lk en Argentina,
publicado porel Grupo de Análisis r Dsarrollo Institucional ySocial, CADL, 1~92 )' Pérel, N., Vila, ,\ . yI'esenti, B., La Participación de
la Mujer: Organizaciones de Base yOrganizaciones No Cubemam ntales. Consejo Provincial de la t-lujer de la l'rovincia de Buenos Aires
Buenos Aires, 1%9.
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