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INTRODUCCION 

La tendencia de la participacion f emenina en 
la actividad econ6mica en America Latina ha sido alta-
mente variable a·lo largo de los distintos paises dura~ 
te las decadas de 1950 y 1960: mientras algunos experi 
mentaron aumentos en la participacion, otros sufrieron 
descensos y aun en unos pocos se observaron tendencias 
oscilantes (Con~alves y Barrera, 1978). Argentina es-
taria entre los que casi no experimentaron cambios en 
la primera decada pero que si crecieron significativa-
mente en la segunda, luego de un descenso secular des-
de fines del siglo pasado. En la literatura sobre tra 
bajo femenino es continuamente reiterada la alusion a 
una relacion entre participacion femenina y desarrollo 
economico, como una pauta curvilineal, en U !/. Sin 
embargo, los resultados no son de manera alguna conve~ 
gentes entre los estudios realizados sobre la region. 
Hasta el momento se ban encontrado relaciones de distin 
to tipo o, simplemente, la ausencia de relacion alguna. 
Pero tambien es cierto que es mas bien reducido el nu-
mero de estudios de casos que hayan tratado de analizar 
sistematicamente la tendencia de la participacion fem~ 
nina y los factores asociados a ella a mediano o largo 
plazo. 

A continuacion se presentan resultados que· 
tratan de suplir en parte esa deficiencia para el caso 
argentino. Es un analisis de la intensidad y direccion 
de los cambios ocurridos desde la segunda posguerra ha~ 
ta 1970, tanto en el nivel de participacion co~o en la 
insercion femenina en el mercado de trabajo, interpre-
tandolos a la luz .de las transformaciones demogr&f icas 
y socioeconomicas que vivio el pa!s durante ese perio-
do, Las referencias a los cambios de la mano de obra 
masculina son muy frecuentes y reiteradas porque, por 

1/ Para una revision de la literatura vease 
Recchini de Lattes y Wainerman, 1977. 
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una parte, el desarrollo de la poblacion economicamen-
te activa (PEA) femenina no es independiente de la ma~ 
culina y, por la otra, no abundan los analisis demogra 
ficos sistematicos de la PEA en general en el pa!s. 

El estudio esta basado fundamentalmente.en 
la informacion de los iiltimos ·tres censos de poblacion. 
Asl'., los 11mites extremos del ,perl'.odo como tambien los 
subper1odos en que se l~ subdivide cada vez que es po-
sib le, estan determinados por las fechas censales: 1947, 
1960 y 1970. En el Apendice A se analizan las defini-
ciones censales de la PEA de cada fec~a y su comparabi 
lidad, asl'. como las limitaciones propias de. los tabula 
dos y las clasificaciones de ramas y grupos ocupaciona 
les dis~onibles para el anali,is. En el Apendice B se 
presentan las estimaciones que fue necesario realizar 
para poner los datos en condiciones de ser analizados. 

Luego de una presentacion del contexto demo-
grafico y de los cambios observados en la evolucion de 
la'mano de obra total, se dedica una parte del analisis 
a las caracterl'.sticas de la ofei;ta de ,la mano de obra 
femenina y SUS cambios. El analisis Se limito a las 
variables edad y residencia urbano-rural; pero asi co-
mo la primera de estas variables se analiza.exhaustiva 
men·te incorporando los cambios producidos a lo largo 
del ciclo vital de las cohortes, la consideracion de 
la segunda es necesariamente menos profunda porque la 
calidad de los datos para cada una de las areas es, p~ 
ra algunas fechas, notablemente inferior a la del con-
junto !/. Otra secci5n esta dedicada al analisis de 
la insercion en el mercado de trabajo, o sea los cam-
bios observados a traves del periodo en la distribucion 
por ramas, ocupaciones y categorias oc!upacj.onales , .. cp_ 
mo cada uno de .estos sectores h~ absorbido el crecimie~ 
to de la mano de obra femenina total y la fe~ineidad 
cambiante de ~stos. Finalmente, en un Gltimo apartado 
se resumen los resultadas que se consideraron m~s rele 
vantes para la literatura sobre participacion femenina 
y desarrollo. 

nes. 
!/ En efecto, para 1970 s~ trata de estima~io 

Vease el Apendice B. 
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I. CARACTERISTICAS DE LA OFERTA POTENCIAL 

Es un hecho que, de cualquier manera que se 
defina la poblacion econornicamente activa de un pais, 
las caracteristicas demograficas b'sicas (tamano y ri~ 
mo de crecimiento de la poblacion, estructura de sexos 
y edades, distribucion espacial) ponen 11mites a la 
oferta potencial de mano de obra de una spciedad. En 
efecto, aunque con criterios m§s o menos arbitrarios 
se d~cida, por ejemplo, poner el limite inferior de eda 
des de la poblacion activa en 10 o en 15 anos, es un 
hecho que los ninos muy pequenos no participan en las 
actividades de mercado; que entre los ancianos -cuales 
quiera sean las pautas culturales y sociales- es mas 
frecuente que en otros tramris del ciclo vital la inc~ 
pacidad fisica de trabajar; que existen pautas cultur~ 
les y condiciones economicas y sociales diferentes en 
§reas urbanas y rurales que hacen que las propensiones 
a participar en las actividades economicas sean diferen 
tes en unas y en otras para los distintos segmentos de 
la poblacion, definidos en terminos de sexos y edades, 
etc .. 

La poblacion de la Argentina alcanzaba, en 
1947, casi 16 millones de habitantes que crecen hasta 
constituir cerca de 24 millones en 1970. Era, en la 
primera fecha, el tercer pais de la region latinoameri 
cana por su tamano (despues de Brasil y Mexico) y lo 
sigue siendo en la ultima, aunque cada vez m§s alejado 
con respecto a los· mayores·y seguido cada vez mas de 
cerca por otros paises. 

Argentina alcanzo el tamano que la llevo a 
ocupar el tercer lugar entre los paises latinoamerica-
nos como consecuencia de las altas 'tasas de natalidad 
experimentadas durante el siglo pasado y una temprana 
baja de la mortalidad que hicieron que el crecimiento 
vegetativo fuera importante y por las corrientes migr~ 
torias internacionales que llegaron al pa!s en~re 1870 
y 1930. Estas contribuyeron no s5lo en forma directa 
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al crecimiento -los mismos inmigrantes- sino tambi&n 
indirecta -sus descendientes-. El crecimiento vegeta-
tivo puede considerarse bajo, ya en la decada de 1930 
y a partir de entonces la migracion internacional deja 
de ser importante, con una corta excepcion entre 1945 
y 1955 -aunque nunca con los niveles experimentados a~ 
teriormente. Asi, para el periodo considerado ~n este 
estudio, que abarca desde la segunda posguerra basta 
1970, la poblacion del pais crecio lentamente -compar~ 
tivamente a otros paises latinoamericanos con la exce~ 
cion de Uruguay-, sobre todo entre 1960 y 1970 (a una 
tasa media anual de 1,6 por ciento). La poblacion fe-
menina crecio, por su parte, a tasas algo mas altas que 
la poblacion masculina, como puede verse en el Cuadro 1. 

Otra de las caracteristicas .que diferencia 
a la poblacion de Argentina de la mayoria de los paises 
de la region es su.estructura de edades. Una poblacion 
con tasas de natalidad y mortalidad relativamente bmjas 
y que ha recibido contingentes_ migratorios importantes 
en epocas pasadas tiene, como consecuencia, una pirami 
de de edad de base relativamente angosta, o sea, con 
baja proporcion de menores de 15 anos (variando entre 
31 y 29 por ciento entre 1947 y 1970) y una c6spide 
(adultos mayores de 65 anos) cada vez mas importante. 
Esto hace que el indice de dependencia potencial, esto 
es, el cociente entre la suma de los menores de 15 y 
de 65 y mas anos y los potencialmente activos (15 a 64 
anos) sea relativamente bajo en la Argentina (entre 53 
y 57 por ciento en el periodo analizado). 

El proceso de envejec~miento por ensanchamien 
to de la cGspide es algo mis intenso entre las mujeres~ 
diferencial seguramente proveniente de la mayor longe-
vidad femenina que, como a la inmensa mayoria de las 
poblaciones, caracteriza a la Argentina. Esto se ilus 
tra, asimismo~ en el Cuadro 1. 

En cuanto a la relacion entre los sexos, ta~ 

bien como consecuencia de la disminucion de los movimie~ 
tos migratorios internacionales -eminentemen~e masculinos-
y la mayor longevidad femenina, la .. m~jer ha pasado a ser, 
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CUADR0 1 

Argentina 1947, 1960 y 1970. Algunas caracter!sticas 
demograficas de la poblacion segun sexo. 

Caracter!sticas 1947 1960 1970 

Pob laci6n total en miles 15 894 20 011 23 390 

Tasa de crecimiento (par cien ~-~_)_ .. 
Poolacion total mujeres 1'9 1 '6 
Poblacion total varones 1'5 1'5 
Poblacion t.irbana mujeres 3,0 2,3 
Poblacion urban a varones 2,9 2,2 

Por ciento Eoblacion urbana 
Mujeres 65,0 75,6 80,6 
Varones 6 0 '1 72,0 77,3 

Ind ice de masculinidad 
Poblacion total 105 , 1 100,0 98,7 
Pob lac ion urbana 97,2 95,2 94,6 

Por ciento poblacion 65 ... aii.os l: mas 
Mujeres 4,2 5,7 7,6 
Varones 3,7 5,3 6,7 

Es~eranza de vida al nacer 
·Mujeres 63,6 69,5 69,7 
Var ones 59,l 63,7 61 , 9 
Dif,erencia 4,5 5,8 7,8 

Tasa bruta de re~roducc,ion 1, 6 1, 5 1 '4 

FUENTES: Recchini de Lattes (1975), Cuadros 2.6. y 2.9.; 
Schkolnik y Pantelides (1975), Cuadro 3.2. 
Milller (1978). Calculos propios efectuados con 
informacion de: Argentina (s.f.a), Argentina 
(s.f.c), Argentina (s.f.d) y Argentina (1973) 
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en 1970, algo mis de la mitad
1
de la poblaci6n total 

(indice de masculinidad menor que 100), mientras que 
en 1947 habia clara predominancia masculina. Es pro-
bable que la proporcion de mujeres se siga incrementa~ 
do en el futuro, como consecuencia de la ampliaci6n 
del diferencial de mortalidad·en favor de las mujeres 
y si no vuelven a producirse movimientos migratorios 
importantes que sean, adem4s, predominantemente mascu-
linos. Esto ultimo parece improbabla en las actuales 
circunstancias, por lo que puede afirmarse que cada vez 
habra un numero de mujeres relativamente mayor en este 
pats, entre las cuales ira aumentando la proporcion de 
las que llegan a,edades avanzadas. 

La poblacion no esta homogeneamente distri-
buida a lo largo del territorio. Por.el contrario·, ~l 
pais tiene grandes zonas casi totalmente.deshabita~as, 
como la Patagonia, y otras mas densamente pobladas. 
Ya en 1869 poco mis del 50 por ci~nto de la pob1a~ion : 
total estaba radicada.en la region Pampeana 11. Habien 
do alcanzado en 1947 a contener el 72 por ciento de la 
poblaci6n total, se mantiene en esa propprcion desde 
entonces. Esta region contine, ademis ~el Gran Buenos· 
Aires, la mayor parte de las grandes aglomeraciones u~ 
banas del pais (80 por ciento de la poblacion urban~ 
total en 1970). Este proceso de redistribucion se 11~ 

VO a cabo en gran parte como consecuencia de los movi-
mie nto s migratorios, sobre todo los internacionales ha~ 
ta 1914, predominando los internos a partir de entonces 
y en particular desde 1947. Es a partir de esa fecha 
que tambien predominan, aunque li.geramente, las mujeres 
entre los migrantes internos. 

Este proceso de redistribucion territorial 
de la poblacion, cuya caracteristica.mas saliente a ni-
vel de regiones acaba de mencionarse muy suscinta'mente 'f. 
ha sido acompafiado por un intenso proceso de urbaniza-

3 / ta region p a'mpeana compr'ende ·la ciudad de 
Buenos Aires, y. las provincias d·e· Bu.enos· Aire·s, Cordo-
ba, Entre Rios, La Pamp·a · y ·san•t'a Fe. ' 

., '\' I j 
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cion, caracteristica de la evolucion de la poblacion 
del mund.o en los ultimas tiempos. 

En efecto, Argentina se encuentra en un nivel 
de urbanizacion compar~tivamente alto desde, al menos, 
la segunda mitad del siglo pasado. En 1970, cualquie-
ra sea la medida de urbanizacion que se use, la Argen-
tina est~, sin lugar a dudas, entre los 10 pa!ses mgs 
urbanizados del mundo. De esta manera, una de las ca-
racteristicas mas salientes del crecimiento de la pobla 
cion de la Argentina en los ultimos cien anos ha sido 
el r§pido aumento de l~ proporcion que reside en aglo-
meraciones urbanas, as1 como la desaceleracion consta~ 
te del ritmo de crecimiento de su poblacion rural que 
viene decreciendo desde 1947. 

En el proceso de urbanizacion, los extranje-
ros han tenido un rol muy importante hasta la d~cada 
de 1930, aproximadamente. A partir de entonces, cuan-
do disminuyen muy fuertemente los movimientos migrato-
rios internacionales y el proceso continua en gran pa£ 
te a consecuencia de la migracion interna, las mujeres 
pasan a tener un rol destacado, llegando a ser mayor1a 

I 
absoluta de la poblacion urbana ya a partir de 1947 
(mientras que en la poblacion total solo lo logran en 
1970). Veanse los indices de masculinidad del Cuadro 
1. Asi, mientras en 1947 el 60 por ciento de los hom-
bres eran urbanos !/, el 65 por ciento ~e las mujeres 
lo era, y mientras la poblacion masculina urbana crece 
a una tasa media anual de 2,9 por ciento entre esta fe 
cha y 1960, la femenina lo hace al 3,0 por ciento. 

En resumen, las mujeres de la Argentina con~ 
tituyen algo mas de la mitad de la poblacion total del 
pais en 1970 y probablemente sigan incrementando su pr~ 
porciOn sobre el total, dado que, aunque dan lugar a 
un mayor numero de nacimientos masculinos que femeninos 

ii Se define como poblacion urbana a aquella 
que vive en aglomeraciones de 2.000 y mas habitantes. 
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-como en todas las poblaciones del mundo- cada vez au-
menta mis la distancia que las separa favorabiemente 
de los hombres en cuanto a su esper~n~a de ~ida (Cu~
dro 1) y crecen a tasas levemente mas altas que SUS 

congeneres del sex~ opu~sto desd~ por lo menos los afios 
inmediatamente posterioies ~ la segunda guerra mun~iil. 
Desde mucho antes de esa fecha vienen reduciendo -con 
una leve interrupci6n- sus tasas brutas de reproduc~i5n. 
Van envejeciendose por la cuspide de la piramide m&s 
aceleradamente que los hombre~, se mueven (migran) in-
ternamente m~s dentro del pa!~ que aquello~, habiendo 
logrado tambien vivir en ciudades en una mayor propor-
ci5n y ser ya mayor!a abs~luta ~ri la p~blaci5n urbana 
desde 1947. 
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II. ALGUNOS CAMBIOS EN LA POBLACION 

ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) TOTAL 

En 1947 la PEA del pais tenia un tamafio de 
6,6 millones de personas, aproximadamente, que represe~ 
taban el 41,5 por cie~to de la poblacion total. Gene-
ralmente la PEA crece a un ritmo muy similar al de la 
poblacion total. (El que las tasas de crecimiento de 
la poblaci6n· activa est~n •lgo por encima o por debajo 
de la total .depende sobre todo -en ausencia de cambios 
importantes en la estructura de edades- de la diferen-
te participacion femenina en unos aomentos y en otros 
y del comportamiento masculino en edades marginales 
-menores de 25 y mayores de 60 afios-. La Argentina no 
constituye una excepcion. A partir de esa fecha la PEA 
crece a una tasa ligeramente mis baja que la poblacion 
total, como puede verse en el Grafico 1, alcanzando el 
tamafio de 9,3 millones en 1970, o sea, el 39,2 por cien 
to del total (Cuadro 2). 

E~ta proporcion de la poblacion activa sobre 
la total -o tasa bruta de actividad- hab!a descendido 
desde niv~les mucho mis altos del siglo pasado: 51,2 
en 1869 y 45,3 en 1895 y se mantenia estable desde 
1914 ~/. ·Los valores mas r~cientes (citados en el pi 
rrafo anterior) son m«s bien altos para los corrientes 
en America Latina (30,5 para el promedio 9e la region 
en 1970). ·Ya que 1a tas~ bruta de actividad en parte 
depende de la estructura de sexos y edades de la pobl~ 
cion, a igualdad· de otras condiciones debe esperarse 
que una poblacion con baja proporci6n de nifios tenga 
un tamano relativo de la PEA mayor que otra con mayor 
proporcion de nifios. Como se ha visto, la argentina 
es una poblacion con una pirimide de base angosta para 
el contexto latinoamericano o sea~ con una relativame~ 
te pequena proporcion de menores de 15 afios. En otras 
palabras, la mayor parte de la poblaci6n del pais est4 

~/ No existen observaciones intermedias entre 
1914 y 1947. 
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comprendida ·dentro de las edades en las que puede esp~ 
rarse que la gente este en el mercado de trabajo y se-
ria ~sta (la estructura de edades y no la participaci5n 
femenina) la principal raz6n ~el diferencial observado 
con el promedio de la regi6n ya que, como se veri mis 
adelante, en el resto de la regi5n casi sin excepci5n, 
la participacion femenina es similarmente baja a la de 
nuestro pais, Por el contrario, la tasa bruta de acti 
vidad podria considerarse baja en relacion a otros pa! 
ses, de estructura mis envejecida, por una parte, y/o 
mayor participaci~n femenina por la otra; en que, por 
ejemplo, los valores correspondientes llegar{an en 
1960 a 44,6 pa~a Europa Occidental, 51,5 para la URSS 
y 47,0 para Japon !/. 

La tasa bruta de actividad de la poblacion 
total puede ser vista como el promedio ponderado de 
las tasas respectivas de la poblacion urbana y rural. 
Como se dijo anteriormente, la Argentina, que ya era 
mayoritariamente urbana al finalizar 1~ segun~a pos-
guerra, sigue incrementando su proporcion de poblaci6n 
urbana sobre el total para alcanzar el 79 por ciento 
de! total en 1970. Ademis, generalmente -y la Arge~ 
tina no es ~na excepcion- la estructura de edades de 
la poblacion urbana, con menor proporcion de niftds, 
es mas favorable, a igualdad de otras condiciones, 
a una mayor tasa bruta de actividad que en la pobla-
cion rural. La tasa bruta de actividad de la·pobla-
ci6n urbana argentina es notablemente mis alta que 
la rural, tal como puede verse en el Cuadro 2. La 
primera varia entre 43 y 40 por ciento en el perio~o 
estudiado, mientras que la.segunda lo hace e~*re 39 
y 37 por ciento. En cuanto a las tasas de cr.cimi~n 
to de la PEA urbana y de la r~ral, en la primera se 
ha reprQducido la relacion observada para el total, 
como puede verse en el Grific~ 1: la P~A urba~a ha 
crecido a tasas algo mas baja~ que las de la pobla-
ci6n respectiva, mientras que la PEA rural ha;decre-
cido mas que la poblacion rural total en el p~imer 
periodo y menos en el segundo~ 

' !/ Naciones Unid~~ (1973)~ pig. 296~ 
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CUADRO 2 

Argentina 1947, 1960 y 1970. Algunas medidas de actividad 
para la poblacion total, urbana y rural 

Tasas brutas de 
actividad 

Total Urbana Rural 

41,5 43,0 

39,8 40,4 38,1 

39,2 39,9 36,5 

Anos brutos de vida activa 

Total Urbana Rural 
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

49,9 11'9 48,3 13,3 52,8 8,7 

47,3 12,0 13,2 52,2 7,8 

45,0 14,2 43,8 15,4 49,3 8,6 

FUENTES: R~cchini de Lattes (1975), Cuadro 6.2 y Tabla C.9 
Tabla -c.2. 
Apendice B. 
CELADE, 1976, Cuadro 2. 
ATgentina, 1974. 

Por ciento PEAF 
sobre PEA total 

Total Urbana Rural 

20,0 24,2 12,4 

24,0 23,9 12,2 

24,8 27,5 14,1 

Recchini de Lattes, 1973, Cuadro A.3. y Calculos auxiliares para 1960 (poblaci6n corregida). 

,_ 
...... 
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GRAFICO l 

Argentina 1947-1960 y 1960-1970. Tasas de cre~imiento 
medio .anual de la poblaci5n 'total, urbana y rutal 
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La PEA femenina, integrada por 2.309.000 mu-
jeres en 1970, sobrepasa notablemente las tasas de er~ 
cimiento de la PEA de ambos sexos, tanto en la poblacion 
total como en la poblacion urbana y mucho m&s notable-
mente en el segundo subper1odo que en el primero. En· 
el segundo subperiodo sobrepasa incluso muchisimo los 
valores de las tasas de crecimiento de la poblacion t£ 
tal, segun puede verse en el Grafico 1. En cuanto a 
la PEA femenina rural, ya que su magnitud absoluta es 
muy pequena y la informacion merece mas reservas, nos 
abstenemos de comentarios sobre las variaciones obser-
vadas; que podrian ser el refl•jo, simplemente, de va-
riaciones aleatorias o deficiencias de los datos. 

Es interesante agregar que, durante el per!£ 
do 1960-1970, cuando la PEA femenina crece a una tasa 
algo mas del doble de la PEA total, el componente que 
mas peso fue el ~ambio que se produjo en las tasas es-
pecificas de participacion por edad (50 por ciento del 
crecimiento total puede atribuirse a este factor) , mien 
tras que en la PEA masculina ~l factor mis importante 
fue el crecimiento natural (139 por ciento del total 
de los f actores) y el cambio en las tasas especificas 
de particip~ci6n influyo negativamente (-58 por ciento). 
La m~graci5n internacional inf luye poco en este per!o-
do (12 y 6 por ciento para la PEA total y la femenina) 
II. En otras palabras, estas cifras estin indicando 
que si la PEA femenina y masculina dependieran para su 
crecimiento exclusivamente del crecimiento riatural y 
migratorio, hubiesen crecido a la misma tasa. La PEA 
femenina crecio tanto mas que la masculina porque las 
mujeres aumentaron notablemente su propension a parti-
cipar en el mercado de trabajo durante el decenio que 
se inicio en 1960 • 

II Las cif ras de este parraf o estan tomadas 
de un trabajo inedito de Rosa Geldstein (s.f.). 
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Para completar este panorama del cambio de 
la PEA con medidas globales, se ha calculado el numero 
bruto de afios de vida activa,.medida resumen que es t~ 
talmente independiente de la ~structura de edades de 
la poblacion. Esta medida (C~adro 2) nos dice ~~ pri-
mer lugar, que al ~gual que para la mayor!a de los pa! 
ses latinoamericanos con la notable excepcion de Boli-
via, la participacion urbana ~s notablemente mayor que 
la rural. En segundo t~rmino puede observarse que la 
participacion femenina se mantuvo pricticamente e~table 
entre 1947 y 1960 para la poblacion total y la urbana, 
no asi en la rural, que experimento un pequeno descen-
so. Por el contrario, el alza es cla~a entre 1960 
y 1970, tanto en la poblaciSn total como en cada una 
de sue subregiones. Por lo tanto, e~ta medida estaria 
indicando que el valor minimo de la participacion fem~ 
nina en su conjunto se produjo en 1947. Como sever~ 
al pasar al an4lisis m's detallado por edades, este com 

' -
portamiento no fue, sin embargo, uniforme a lo largo 
de todas las etapas del ciclo vital. 

Los varones, .tal como era de eaperar, dismi-
nuyeron el ndmero bruto de. anos de vida activ~, pasan-
do de 50 a ,s afios en el per!odo ~n la poblacion total·, 
mientras el descenso fue algo menor tanto en la pobla-
cion urbana como en la rural •. 

:! 
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II I. CAMBIOS EN LAS TASAS DE ACTIVIDAD FEMENINAS 

Como se mostro en el punto anterior a trav~s 

de medidas globales de participacion, la PEA femenina 
total ha descripto una curva en U, descendiendo desde 
valores muy altos observados en la segunda mitad de! 
siglo pasado hasta un valor minima que se habr!a alcan 
zado en los anos inmediatamente posteriores a la segu~ 
da posguerra, se mantendr!a casi constante o con un li 
gero aumento hasta 1960 y luero de esa fecha comenzaria 
claramente. la fase ascendente. No hay duda de que, si 
se quiere avanzar en el conocimiento de la relacion en 
tre particip~cion y desarrollo, hay que comenzar a qe-
sagregar los niveles de analisis. En este cap1tulo se 
<lesagregara la edad y la residencia urbana y rural pa-
ra el analisis de! cambio. 

El perfil de la participacion_por edad 

Las tasas de participacion por edad muestran 
una curva (Grifico 2) que asciende desde valbres muy 
bajos observados en las edades muy jovenes ha~ta alca~ 
zar el maxima en el grupo 20-24 anos. A partir de esa 
edad el descenso continua sin interrupcion hasta las 
edades mas avanzadas. Este perfil, similar en las tres 
fechas (1947, 1960 y 1970), repite la forma de! prome-
dio regional. 

Aunque a niveles mas altos, el perfil de paE 
ticipacion por edad es muy similar para el irea urbana 
y, con niveles mas bajos y el maxima a una edad mas jo 
ven, en el area rural, ta! coma puede verse en el eje~ 
plo presentado en el Gr~fico 3, con datos ~e 1960 8/. 

~/ Se presentan los datos de 1960 por ser los 
mis confiables, en cuanto a la subdivisi6n urbana-rural 
de las tres fechas disponibles, ya que la de 1947 pro-
viene de una interpolacion por grupos de edades y la 
de 1970 es una estimacion. Pero las formas de las cur 
vas para las otras fechas son muy similares, ta! como 
se desprende de la tabla de referencia C.2. 
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GRAFICO. 2 

Aigentina 1947, 19~0 y 1970. Tasae de 
participacion femenina segun edad 
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FUENTE: Recchini de Lattes (1975), Cuadro 6.2 

GRAFICO 3 

Argentina 1960. Tasas de participacidlft 
f emenina seg6n edad y residencia 

urbana-rural 
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Es muy posible que ia diferencta observada entre las 
curvas urbanas y las rurales en cuanto al grupo de edad, 
en que alcanzan el maximo de participacion~tenga rela-
ci6n con diferencias en la edad a~ casamiento que pue-
dan prevalecer en ambas zonas: en las ireas rurales las 
mujeres se casarian a edades mas j6venes. Como las sol 
teras tienen tasas de participacion mucho mas altas que 
las casadas, si las primeras fueran una proporcion mi-
nima en el grupo 20-24, eso explicar!a la depresion de 
la curva de actividad en este grupo de edades en el irea 
rural. Otro fen6meno que se observa a traves del mis-
mo Grafico es el cruzamiento de las curvas en las eda-
des extremas (10-14 y mayores de 60 afios). 0 sea, en 
esas edades la participacion en areas rurales es mayor 
queen §reas urbanas, comportamiento similar al obser-
vado entre los varones Centre los que s~ da de esta ma 
nera en todas las edades). 

Cambios en la participacion por edad 

Asi como entre la poblacion masculina hay pau 
tas esperables de cambio a lo largo del pr~ceso de de-
sarrollo economico, entre las mujeres se encuentra una 
mayor variedad de ~omportamientos entre los distintos 
tramos del'ciclo vital ya traves de distintas poblaci£ 
nes (Naciones Unidas, 1962). El Gr~fico 4 muestra la 
evolucion de las tasas femeninas ·de parti~tpacion por 
grupos de edades entre 1947 y 1970, correspondientes . 
a la poblacion del pais y cada una de sus zonas compo-
nentes: urbana y rural. 

Analizaremos primeramente las tasas femeninas 
correspondientes al total del pais. En primer lugar 
est~n los gru~os de edades que bajan sus tasas de par-
ticipacion ininterrumpidamente a ~o largo del per1odo 
de observacion. Se trata, coincidentemente, de los gr~ 
pos que presentan las tasas de participacion mis bajas: 
10-14 y de 65 afios en adelante (65-69, 70-74 y 75 y 
mas anos). Al igual queen la poblacion masculina, se 
espera que las tasas de participacion de estos grupos 
de edades bajen con el desarrollo economico -por el 
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aumento en el nivel de e~colarizaci&n, el primer grupo 
y par el ava~ce de las sistem~s de retiro y seguridad 
social, las segundos-. Pero el espectro de grupos de 
edades que bajan las tasas de .particiv{;icipn es mas am-
plio en el caso de la poblacion masculina. En efecto, 
en esta Gltima tambien bajan ininterrumpidamente sus 
tasas los grupos 55-59 y 60-64 (vease la tabla de refe 
rencia C.3). 

En segundo termino estan las edades en que 
siempre suben las tasas de par,ticipaci6n' a lo largo del 
per1odo estudiado. Se trata de las edades 11 centrales 11 

comprendidas entre los 20 y los 49 anos, que son aque-
llas en las que las tasas de las mujeres se comportan 
de manera fundamentalmente dif erente a las de los hom-
bres. En efecto, mientras en la poblacidn·masculina 
las tasas de estas edades estin cercanas al 100 par 
ciento -salvo en el grupo 20-24- y no presentan mayores 
variaciones en el tiempo, salvo la excepcion apuntada, 
en la poblacion f emenina son las edades en que pueden 
tener lugar los cambios mis signif icativos ya que la grnn 
mayor{a de ellas esti fuera del alcance del sistema de 
educaciOn formal, son edades aUn muy jOvenes para rec! 
bir los beneficios del retiro y, principalment~ compre~ 
den una etapa del ciclo vital en que p~eden ocurrir cam 
bios importantes ~n cuanto a la e~ad al casarse, edad 
al tener el pri~er hijo, el numero de hijos tenidos, 
etc.' factores estos muy asociados al nivel de partici 
pacion femenina. El alza no ha sido pareja sino que, 
salvo para las mas jovenes (20-24 anos}, fue lento en-
tre 1947 y 1960 y mucho mis ~uerte. entre esta Gltima 
fecha y 1970. Sin lugar a dudas se ·puede afirmar aho-
ra que ia participacion minima para estas edad~s 11 cen-
trales 11 se produjo en 1947 o antes, p~ro no despues. 
Ya que, como ya se dijo, es en este tramo del ciclo vi 
tal cuando pueden esperarse los cambioa mas ~ignifica
tivos, el hallazgo es importa~te: en la Argentina la 
curva de participaci6n femenina comenz5 a subir nueva-
mente -despues de un descenso secular- por lo menos a 
partir de 1947. 
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GRAFICO 4 

Argentina 1947-1970. Tasas de actividad· de 
mujeres de 10 .afios y mas segun·edad y 

-· res.idencia urbana y rural 
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Finalmente, estin aquellos grupos de edades 
que presentan oscilaciones en el periodo estudiado. 
Puede senalarse en primer t4rmino el grupo joven de 
15-19 anos, que tuvo un comportamient9 oscilante muy 
similar al masculino. Se piensa, por lo tanto, que 
las fuerzas operantes pueden haber sido las mismas pa-
ra ambos sexos. En general habria que esperar que las 
tasas de estas edades disminuyeran, tanto para varones 
como para mujeres, con el aumento de la educacion·for-
mal que en general acomp~fia a un ~ro~eso de desarrollo. 
Lo ocurrido en la Argentina en 1960 puede estar relaciE_ 
nado con un ano de dificultades economicas, sobre todo 
en relacion a 1947, que oblig6 a una cantidad aprecia-
ble de jovenes a entrar al mercado de trabajo. Por otra 
parte estan las edades "adultas maduras" (50 a 64'aiios) 
que decrecieron sus tasas hasta 1960· y luego las aume~ 
taron de manera notable. Aqui hay que hacer dos tipos 
de comentarios. En primer lugar, las t~sas de 1960 pue 
den aparecer demasiado bajas por defecto de. la informa-
cion censal ~/; en segundo termino, es posible que entre 
la poblaciSn femenina actGen fuerzas contrapue~tas: una 
que lleva a aumentar su participacion en el mercado de 
trabajo, tal como se observ6 que ocurria ~on las edades 
"centrales" y otra que hace que las mujeres· que ya es-
taban en el mercado de trabajo desde hacia .muchos aiios 
tiendan a retirarse, de la misma manera que los hombres. 
Es importante senalar, no obstante la primera adverte~ 
cia, que las tasas de 1970' de los dos.grupos mas jove-
nes (50-54 y 55-59) son no solo mas altas que las de 
1960, sino tambien que las de 1947. En otras palabras, 

~I Como se dice en el Apendice A, el censo 
de 1960 consideraba como inactive a toda persona que 
se declarara como jubilada, aunque tambien participara 
de una actividad economica. En el caso de los varones 
se trato de corregir este defecto mediante una estima-
cion del error a traves del conocimiento general de la 
tendencia esperable en las tasas masculinas.. Dado el e~ 
caso conocimiento de las tendencias en la participacion 
femenina y sus fuerzas determinantes, se considero mis 
prudente no efectuar correccion alguna en las tasas fe-
meninas. 
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aunque la informacion de 1960 fuera objetable por su 
mala calidad, puede afirmarse que las tasas de estas 
edades subieron entre las fechas extremas del p~riodo 
estudiado. 

Los cambi~s producidos en las tasas urbanas 
y rurales hay que analizarlos con ~ayor cautela, ya que 
las cifras de 1970 son estimadas y se cuenta, por otra 
parte, con informacion menos detallada en cuanto a las 
agrupaciones de edad. Ya que la estimacion de 1970 de 
las tasas urbanas y rur1:1.les se hizo de manera que· la 
PEA resultante repr9dujera las tasas de la poblacion 
total y, por otra parte, la poblacion urbana es amplia 
mayorra en el ~ats, no es d~ extrafiar que los cambios 
observados en las tasas de participa~i6n de esta area 
sean del mismo sentido y similar magnitud que los cam-
bios ob'servados a nivel del total del pais·: la descri~ 
cion que' cabria hacer, rep et ir!a: totalmente el analis is 
efectuado para la poblacion total. 

En cambio, eri la poblacion rural se observan 
oscilaciones en los grupos 30-39. y 40-49 afios que no 
ocurren entre la pohlacion total. Pero es de hacer n~ 
tar que el comportamiento' diferencial se da entre 194 7 
y 1960 -las tasas suben en la pobl~cion total y la ur-
bana y bajan en la rural- cosa que no ocurre entre 
1960 y 1970, en que aumentan en ambas areas. Cabria 
especula~ ent~nces acerca de los determiriantes de esta 
tendencia d'if erencial observada en el ir·ea rural en las 
edades comprendidas entre los 30 y los 49 afios en ·el 
primer subperiodo. Pero, dado que, como ya se sefialo, 
la conf iabilidad de estos datos es especialmente ende-
ble ·y las dif erentes fech~s e~ que se ef ectuaron lo~ 
relevamientos censales de 1947 1· 1960 pueden haber afec 
tado en mayor medida las cif.ras del &rea rural ~donde 
las actividades estacionales son mas frecuentes que en 
el §iea urbana- se abandona la tentacion de especular 
sobre lo ocurrido sin un estudio minucioso por tipos 
de actividades rurales muy desagregadas geogrificamente, 
que seria lo que corresponderia hacer, pero que trascien 
de los objetivos de esta investigaci6n. 
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~a participacion por cohortes: .distintos tramos del 
ciclo vital 

El Graf ico 5 presenta la evolucion de las ta 
sas de parti~ipacion de las cohortes femeninas nacidas 
entre 1910-15 y 1940-45 al transitar por las edades co~ 

prendidas entre los 20-24 y los 50-54 aiios (lineas 11~ 
nas), observadas cada cinco aiios !:.!!./. (Para las coho!_ 
tes mis antiguas las curvas estah incompletas por fal-
ta de informacion.) En el mismo Grifico se han unido, 
mediante ll'..neas punteadas, las t.asas correspondientes 
a observaciones transversales de los afios 1950, 1960 
y 1970. Asi puede verse, p~r cijemplo, la curva de pa~ 
ticipaci6n por edades de 1970 como la combinacion de 
la participacion, en un moment~ dado, de siete distin-
tas cohortes de mujeres qu~ tienen, cada una. una his-
toria dif erente de participacion en el mercado de tra-
baj o. (Asimismo en el Cuadro 3 pueden leerse, de arri 
ha hacia abajo, las tasa~ para todas' ias cohortes que 
cuentan con informacion, mientras que la lectura de i~ 

qui~rdaa derecha de la tendencia de la participacion 
de un grupo de edad a traves del tiempo y cada diagonal 
muestra el perfil de participacion para cinco fechas 
distintas.) 

Del analisis de esta informaci6n surgen varias 
observaciones importantes, que ayud'an a entender mejor 
los cambios o~servados en el anilisis de tendencia de 
los distintos grupos de edad. 

i. Las curvas de participacion de las cohor-
tes de mujeres a lo largo de su ciclo vital tienen for 
ma similar desde la edad de entrada a la actividad has 

!, 

10/ Como los tres censos estin ~spaciados por 
13 y 10 aiios, se hizo n~cesaria una· interpolacion para 
fechas intermedias y 11 adecuadas",dado el interes que 
reviste presentar las historia~ de ·las cohortes quinqu~ 
nales a intervalos de cinco aiio~.· ~or lo tanto, partien 
do de las observaciones censales de 1947, 1960 y 1970, 
se interpolaron linealmente las tasas en cada grupo de 
edad a 1950, 1955 y 1965 y se extrapolaron a 1945. 
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GR/\FICO 5 

Argentina 1945-19?0. Tasas. de actividad de 
mujeres de 15 a· 54 nfios S~RGn cohortes 

de nacimiento 
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CUADRO 3 

Arsantina 1945-1970. Ta••• de particip•ci6n f•menina ••sun grupo• de edad por cohort•• da naciaianto 
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FU!MTE: 1960 y 1970: R•cchini d• Latta• (1975), Cuadro 6.2. 
1945. 1950, 1955 y 1965: Extrapolaci6n • interpolaciSn lineal entre iguale• grupo• d• •dad d• laa ta••• ob1•rYadaa· 

•n 1947, (~•cchini da Lattes, 1975, Cuadro 6,2.) 1 1960 y 1970. 
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ta alrededor de los 30-40 aiios, aunque el descenso en 
la participacion -despues del maximo alcanzado por to 
<las las cohortes a los 20-24 anos- es menos pronunci.e._ 
do para las cohortes mas jovenes. La forma de la cur 
va esta presumiblemente relacionada con la finalizaci6n 
de la educacion formal, por una parte, que haria subir 
las tasas hasta el grupo 20-24, mientras que la di~mi 
nuci6n subsiguiente tendria que ver con el paso de la 
condicion de soltera a la de casada y con el nacimien 
to de los hijos. 

ii. Cuanto mas reciente es una cohorte, mas 
alta es la tasa de participaci6ri a los 20-24 afios y m~s 

alta en todas las edades subsiguientes, o sea que las 
cohorteS que participan mas en SU juventud tambien pa~ 
ticipan mas a lo largo de todo SU ciclo Vital4 Si Se 
tuvieran las historias completas de la actividad de las 
cohortes se encontrarra que las mis recientes han tra-
baj ado,· en promedio, mas anos que las mas antiguas. 
Para apoyar lo dicho se han calculado los anos brutos 
de vida activa (ABVA) de las cohortes en dos tramos 
del ciclo vital considerados de gran significaci6n (las 
edades "centrales'1), como puede verse en el· Cuadro 4. 
En efecto, las cohortes recientes han trabajado mas 
anos, en promedio, que las mas antiguas, tanto en el 
tramo mas joven de SU ciclo Vital (20 a 34 afios) como 
en el mis madu~o (35 a 49 afios). La diferencia entre 
la cohorte mas viej a y la mas reciente es de mas de m~_ 

dio afio en el tramo mas joven y de alrededor de un teE 
cio de ano en el tramo mas maduro •. En ambos tramos del 
ciclo vital el cambio se va acelerando a medida que Se 
pasa de las cohort es mas viej as a las mas jovenes-, pe-
ro la aceleracion es especialmente notable en el tramo 
de edades maduras. En otiai palabras, las cohortes mas 
jovenes -a quienes se ha podido analizar en un tramo 
joven del ciclo vital- comenzaron antes en el tiempo a 
aumentar SU participacion que las COhortes mas Viejas 
-a quienes solo Se ha podido analizar en SU tramo 11ma-
duron. Por lo tanto, de continuar esta tendencia, ca-
be esperar que los f uturos cambios para las cohort~s 
que alcancen estas edades en las proximaa decadas, sean 
mas notables todavra. 
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CUADRO 4 

Anos brutos de vida activa en tramos seleccionados del 
ciclo vital, cohortes femeninas 1905-10 a 1935-40 

Tramo 20 a 34 anos Tramo 35 a 49 afios 

ABVA Camb io Cohorte Cohorte 
ABVA Cambio 

por ciento por ciento 

1920-25 2,8 1905-10 2,1 
3,6 0,0 

1925-30 2,9 1910-15 2,1 
6,9 4,8 

1930-35 3,1 1015-20 2,2 
~2,9 9 '1 

1935-40 3,5 1920-25 2,4 

FUENTE: Cuadro 3. 

iii. Si bien todas las cohortes observadas 
disminuyen su actividad a partir de los 45-49 anos, la 
disminuci5n es mgs l~nta para las cohortes mis j6vene~ 
(que paean por e~as edades en la d~cada 1960-1970) que 
para las mas viejas (que transitan por esas edades en 
la decada anterior). Posiblemente en este tramo del 
ciclo vital se eaten m'ezc1ando. las dos tendencias ya 
mencionadas anteriormente: muchos miembros de las cohor 
tes que ~ntraron a la actividid cuando e~an ~uy j5vene; 
pueden haber alcanzado los re~uisito~ para ~cogerse a 
las leyes de jubilaci6n mientras que, algunos otros 
miembros de esas mismas cohortes pueden haber entrado 
al mercado de trabajo en fechas relativamente recientes 
(edades relativamente avaniadas) y conti~uar e~ la ac-
tividad por varios anos mis, antes de poder alcaniar 
los beneficios del retiro. 
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iv. Ha habido cambios muy importantes en el 
compor~amiento de las distintas cohortes a partir de 
la edad 30-34 anos. As! como las cohortes nacidas en 
1905-10 y 1910-15 que cumplen edades comprendidas entre 
los 30 y los 39 anos entre 1945 y 1950 siguen disminu-
yendo .ininterrumpidamente su participacion en la acti-
vidad economica a medida que pasa el tiempo y envejecen, 
las cohortes que nacieron en anos mas recientes (1915-
20 a 1930-35) tienen un comportamiento distinto. Como 
puede verse en el Grafico 5 las curvas correspondientes 
a estas cohortes vuelven a subir entre 1960 y las fechas 
siguientes. Esto es, las cohortes mencionadas aumentan 
SU participacion al pasar, ya sea de los 40-44 a los 
45-49 anos (cohorte 1915-20), sea de los 35-39 a los 
40-44 y aun a los 45-49 (cohorte 1920-25), sea de los 
30-34 afios en adelante (cohortes 1925-30 y 1930-35). 
Es decir, a partir ~e 1960 se produjo una nueva entra-
da en la actividad economics de mujeres en edades com-
prendidas entre 3Q y 49 anos, sea de las que habiendo 
participado anteriormente en el mercado de trabajo se 
habian retirado, o bien de las que entraban por prime-
ra vez al mismo en ese momento de su ciclo vital. En 
un trabajo anterior (Recchini de Lattes y Wainerman, 
1978) se vio que los cambios observados en la partici-
pacion de las distintas cohortes al pasar por este tra 
model ciclo vital (30 a 49 anos), estar!an asociados 
a los cambios observados en la dinamica del estado ci-
vil por cohortes entre el decenio 1950-60 y el siguien 
te. Mas especificamente, el aumento extraordinario que 
se produce entre 1960 y 1970 en la proporcion de viudas 
y sobre todo en la de separadas y divorciadas -con t~ 
sas de participacion mucho mas altas que las casadas-
de las cohortes mencionadas parece ser el principal fac 
tor del aumento de sus tasas de participaci6n. 
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IV. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA 

PARTICIPACION ,FEMENINA 

En el contexto de la relaciSn participaci6n 
femenina y desarrollo, el analisis de la inserci6n de 
la mano de obra en el mercado laboral, tiene el sig-
nificado de verificar hasta que punto los cambios en 
la tasa de participacion femenina son resultantes de 
los cambios estructurales en la.econom!a~ ·En otras p~ 
labras, .10s cambios -estructurales l.que consecuencias 
ban tenido sobre la .division sexual del trabajo?. As! 
se veran cuales ban sido los cambios sectoriales en el 
empleo y de qu~ manera ban afectado a las mujeres. Por 
otra parte, se analizara en qu~ o~upaciones (o grupo~ 
de ocupaciones) han sido empleadas las ~ujeres y de que 
manera se ha producido su insercion en el mercado de 
trabajo (como asalariadas, cuentas propias, patronas 
o ayudas familiares). 

Ya que la insercion femenina en el mercado 
de trabajo esta en gran parte determinada por la estru£ 
tura del empleo total, el an~lisis se efectuara de lo 
m~s general (participaci6n total, de ambps sexos) a 
lo mas particular: los cambio_s en la distribucion de 
la PEA femenina segG~ sus caraciteristicas socioeconomi 
cas y la proporci6n que esta representa dentro de cada 
rama 1 ocupacion y categoria del empleo total. 

Los cambios en la composicion sectorial de la mano de 
obra 

La urbanizacion y las actividades agropecua~ 
~ 

Ya se dijo mas de una vez en este informe -y 
se repite constantemente en los mas variados ~ontextos
que 'la Argentina se encuentra· entre los paises mas ur-
b anizados de! mun do y que 'su procesci de :urhanizaci<Sn. 
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comenzo tempranamente. No extrana, pues, encontrar que 
ya en 1914 la PEA ~n actividad~s agrop~cuarias era me-
nos de la tercera parte del total (Recchini de Lattes, 
1975), que al termino de la segunda guerra mundial la 
proporcion habia disminuido a apenas la cuarta parte 
del total y que siguio disminuyendo hasta ser poco me-
nos de la s~ptima en 1970 (Cuadro 5). Esea disminucion 
en la pr6porci6n va acompafiada, asimismo, de una dism! 
nucion en el tamano de la poblaci6n activa ocupada en 
tareas agropecuarias, lo que se refleja en tasas de er~. 

cimiento negativas (Cuadro 6 y-:Tabla C.4 del ApGndice). 
En efecto, al igual que la poblacion rural, la poblaci6n 
activa en actividades agropecuarias disminuy~ su tamafio 
a partir de la finalizaci6n de ·la segunda guerra mundial, 
aunque a un ritmo primero mas rapido que aquella y lue 
go mas lento. 

CUADRO 5 

Argentina 1947, 1960 y 1970. Proporci6n de p~blaci6n 
econ6micamente activa de 14 anos y m4s en actividades 

agropecuarias, por sexo y p~oporciSn d~ mujeres 

Aiio 

1947 

1960 

19 70 2.,1 

en el total de estas actividades 

Total Var ones Mujeres 

25,9 30 '5 7' 1 

18,0 21,6 4,8 

14,8 is,5 3,9 

Proporcion 
de mujeres 

5,4 

5,9 

6,6 

~/ Se trata de la poblaci6n economicamente activa de 
10 y mas anos. La de 10 a ~3 aii.os repre.senta, en 
esta fecha, el 1,1 por. ciento 4el total, el.0,9 por 
ciento entre los varones y ~l .l,5 por cie~to entre 
las mujeres activas. 

FUENTE: Tabla C.4 
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CUADRO 6 

Argentina, 1947/60, 1960/70 y 1947/70. Tasas medias anuales de crecimiento de la PEAa/ 
total y femenina, y absorcion del crecimiento de la PEA total y femenina segun ramas de actividad 

(En por ciento)~/ 

R A M A S D E 

A C T I V I D A D 

.fOTAL 

SECTOR PRIMARIO 
Agricultura, ~ilvicultu 
ra, caza y pesca 

SECTOR SECUNDARIO 
Explotacion de minas y 
canteras ...•••.• 

Industrias manufacture· 
ras 

Construccion .•• 
Electricidad, gas, etc. 

SECTOR TERCIARIO 
Comerc io . • • 
Transportes, almacenajes 

y comunicaciones 
Servicios • • . • • • 

Actividades no bien es-
.t>ecif icadas 

1947 
1960 

1'8 

1,7 
3,3 
7,4 

.!.iQ_ 
0,7 

2,2 
0,8 

9,8 

TASAS POR CIENTO DISTRIBUCION DEL CRECIMIENTO 
T 0 T A L 

1960 1947 
1970 1970 

1 ' 1 

0,4 
5,0 
1 '7 

L.!. 
4,0 

0,6 
3,2 

0,5 

1'5 

1_, 2 
4,0 

. 4 '9 

.!.i2.. . 
2,1 

1,5 
1'8 

5,9 

M U J E R E S 
1947 1960 1947 
1960 1970 1970 

T 0 T A L 
1947 1960 1947 
1960 1970 1970 

M U J E R 
1947 1960 
1960 1970 

E S 
1947 
1970 

~,6 100,0 100,0 100,0 100,0 10~ 100,0 

5,5 

-0,3 
7,5 
5,4 

~ 
3,8 

5,2 
2,2 

_14 '9 

3,6 

o_, 1 
8,0 
6,8 

Ll 
6,6 

2,9 
3,9 

2,4 

0,0 -21,5 -1 2 -10 5 __ ,_ ' 

0,1 
7,7 
6,0 

!2 
5,0 

4,2 
2 '9 

9,6 

0,7 

30,9 
12,1 
4,1 

0,3 

5~7 
19,0 

1,0 

~- 72,5 
-6 '9 30 '6 

10,7 
12,3 

43,8 

2,2 
39,7 

2,7 

_0,5 

17,3 
15,8 
2,4 

53,0 
19,8 

6,1 
27,1 

·0,1 

-4,0 
0~9 

0,4 

'0,1 

. 4 ,5 
1 '1 
0,4 

J..Q.J_- 85, 7 
16,6 24,9 

3,0 
51 '1 

~3,9 

1 '3 
59,5 

6,9 

0,1 

1,2 
1,0 
0,4 

79,9 
21,7 

2,0 
56,2 

17,4 

a/Se trata de la PEA de 14 anos y mas en l947 y 1960 y de la de 10 anos y m«s en 1970. Vease la 
nota del Cuadro 5. 

b/~l crecimiento de la PEA de todas las ramas en cada periodo es 100 por ciento.Cada rama es 
- una propor_cion de ese total. FUENTE: Tabla C.4. 

w ..... 
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As i coma Argentina di f i ere de~ la mayor ia de 
los paises latinoamericanos -y del promedio: de la region-
por sus caracteristica~ demograficas en general y por 
el nivel de urbanizacion en particular, ~ambien difie-
re en la proporcion de la PEA en actividade~ agrop~cu~ 
rias. En 1925, algo mas del 60 por ciento de la PEA 
total latinoamericana trabajaba' en tareas relacionadas 
con la produccion primaria (agricultura, ganaderia, sil 
vicultura, caza y pesca) y en 1970 aun estaba en propo~ 
ciones cercanas al 40 por ciento en la regi6n coma un 
todo, con variaciones comprendidas entre 18 por ciento 
(Uruguay) y 66 por ciento (Honduras) .!.!/• Por el con-
trario, la evolucion de las cifras de Argentina se pa-
rece mas a la de los paises desarrollados como Estados 
Unidos de Norteamerica y Canada, hasta la decada del 
30. Incluso en epocas mas recientes, si se toma esta 
medida como indicador, Argentina tambien podr!a ser 
ubicada entre los pa!ses de altos ingresos g/ .. 

Sin embargo, la baja proporcion de mano de 
obra en actividades agropecuarias, ·que en otros contex 
tos podria ser correctamente interpretada como uno de' 
los indicadores:mas fuertes del proceso de industrial! 
zacion y desarrollo economiGO, debe ser analizada mas 
ca~telosamente ~n las economias latinoamericanas, cuyos 
procesos de 'des~rroilo han estado largamedte signados 
por los vaivenes economicos y politicos de las grandes 
potencias capitalistas. Particularmente para la Arge~ 
tina, la primer~ etapa de su desarrollo fue la ag~oex 
portadora, que dura hasta la crisis de 1930. AGn· para 
esos afios, la explotacidn agropecuaria en el pa!s insu 
mia poca rnano de obra, ya que los niveles de tecnologia 

iJ:_/ BID (1973), Cuad~o 4. 

12_/ En ef ec to, se gun el ana lis is de Nacione s 
Unidas (1973) basado en cifras,tomadas de Kuznets, el 
promedio de paises de altos ingresos tendria el 18,6 
por ciento de su mano de obra (excluyendo los trabaja-
dores familiares) ocµpada en actividades agr!colas, al 
r'ededor de 1950 .· 
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alcanzados por el pal'.s en esas, aci:ividades est'\lban a 
la altura d~ la de los paises mas avanzados y, en SU 
mayor ~arte, c~nstituian explotaciones de tipo extensi 
vo, Debe interpretarse correctamente esa baja p,ropor-
cion de mano de obra en actividades agropecuarias o, 
1.o ~ue es lo mismo, la alta proporci6n de ocupados en 
actividades secundarias y terciarias. En efecto~ que 
la Argentina contara, ya para la primera guerra mun-
dial, con una alta proporci6n de su poblaci6n activa 
en actividades no agropecuarias, no significa que hu~ 
biese pasado por un temprario proceso de industrializ~ 
ci6n, a la manera de las economias dominantes (por 
ejemplo Gran Bretana). Significa que, en la division 
internacional del comercio preval2nte en aquella epo-
ca, la econom1a del pais estaba prientada a proveer 
al mercado internacional de materias primas provenie~ 
tes de- la producci6n agropecuaria (cuya ·caracteristica 
era un uso poco intensivo de mano de obra); este hecho 
determin6 que se desar~ollara una inf raastructura b~ 
sica, una re.d comercial y un sistema de transportes 
que, entre otros, constituyeron .prerrequisitos para 
que el sector primario se siguiera expandiendo. Por 
otro lado, como se vera en el punto siguiente, tambien 
SP. desarrollaron en el pais·algunas industrias vincu-
ladas al sectoc agropecuario. 

Como ya se dijo. la mano de obra en activi-
dades agropecuarias _disminuye r&~idamente a partir de 
entoncc.;, .no solo en terminos relatives sino tambien 
at solutos, has ta 1960, en i•arte. como consecuencia de 
cj_ue ya er<t un sector c'!.:?.pri~nido y sabre todo, por el i?.:_ 
tenso proceso de mecanizaci5n ~ue se produce a Jartir 
de 1955, Oc alli en adelante (Cuadro 6) la disminucion 
es mds lenta, sobre todo debido a la considerable expa~ 
si6n do los cultivos industriales, que son m~s intens~ 
vos en el uso de mano de obra (Canitrot y Sebess, 1973). 

E~ta fue la evcluci6n Je la ?roporci6n de la 
mano J~ obrB total ea actividades agropecuarias. En 
cuanto a la participRci6n fem~·1i~a, tal coma es ti~ico 

en Am~rica ·atiGa (con excepcidn d2 unos pocos casos, 
entre -:,llns Eolivia), la proporci6n ocupada en activi--
d ad,_, ; as r o ~ e cu arias e s much o men or ri u e en l a PE.\ tot a 1 
o '3ll la Dascul ina. :.n efecto. pas<> del 7 ;•or cicnto 
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del total de la PEA f~menina en 1947 a ~scasamente el 
4 por ciento en 1970 (Cuadro 5). Si bien es ~ierto que 
para el analisis de las mujeres en actividades agrope-
cuarias hay que proceder con mucha cautela por la. inf~ 
rior calidad de los datos, el sentido de la diferencia 
anotada pareciera responder a una realidad sociocultu-
ral latinoamericana. 

Tal como sucede con la fEA masculina,. la dis 
minuci6n de la proporci6n es mucho mis pronunciada en 
el primer subperiod.o analizado (1947.-i960) que en el 
segundo (1960-1970), seg4n puede verse en el Cuadro 5. 
Por el ·contrario, el nfimero de mujeres en actividades 
primarias se mantiene practi.camente estable -var!a .en 
tre 80 y 88 mil petsonas ~n las tres fechas, tal como 
puede verse en el Grafico· 6- mientras el numero de v~ 
rones en es tas tareas disminuye (Tabla C.4 del Apendice). 
Por lo tanto, las mujeres paean a ser una proporci6n· 
ligeramente creciente del total d~ la mano de obra agro 
pecuaria, aunque siempre muy pequeiia (5,4 por cie~to 
en 1947 y 6,6 por ciento en 1970), segun puede obser-
varse en el Cuadro 5 y el Grifico 1~ 

Las actividades no ag_ropecuari.!s 

El anilisis del cambio de las actividades no 
agropecuarias se encara independientemente del de las 
agropecuarias. -Esto no quiere decir que, al estilo de 
los trabajos clasicos sobre desarrollo econ6mico,_se 
considere que hay una similitud de procesos entre los 
pa1ses ya desarrollados y los :que, como el caso de la 
Argentina, se encuentran en etapas intermedias, o sea, 
que. la dismin~c~6n de actividades agropecuarias haya 
sido el resultado de un proceso de industrializaci6n 
intenso. Se procede de este modo para eliminar el p~
sible sesgo que pueda introducir la diferente captaci6n 
de la actividad femenina en las actividades no agrope-
cuarias a traves de las distintas fechas analizadas y 
para posibilitar la comparaci6n con los datos de otros 
pa!ses. 
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r;RAFicn 6 

~rgentina 1947, 1960 y 1971, PEA femenina eegGn 
rrandes sectores economicos. 
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FUE~HE: Tabla C.4 

GRAFICO 7 

Argentina 1947 y 1970. Proporci6n de poblaci6n 
econ6micamente activa femeriina sobre el total 

de ambos sexos, ramas de 
actividad seleccionadas 
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A partir de la segunda guerra mundial la eco 
nomia argentina ya estaba relativamente dive~sific~~a 
en un pais altamente urbanizado. Se hab!an desarrolla 
do principalmente los sectores comerciales y sus serv,!. 
cios conexos, por una parte y por la otra, una serie 
de industrias vinculadas al desarrollo agropecuario y 
a la construccion (propias de un desarrollo urbano in~ 
tenso al cual contribuyo de m~nera importante, la inm! 
graci6n europea en primer termino y luego las migraci~ 
nes internas) y .tambien algo d~ industria t~xtil, de 
metalurgia y de qu!mica. El inicio de nuestro periodo 
de estudio -que forma parte de la etapa de industriali-
zacion por sustitucion de importaciones que se habia 
iniciado en 1930- esta signado, entonces, por la here~ 
cia del periodo anterior y, nuevamente,' por la subord!_ 
nacion a las econom!as mas avanzadas, no solo a traves 
de la exportacion de productos primarios 9 sino tambien 
a traves de la importacion de tecnolog!as y del control 
ejercido por los inversores extranjeros. Las inversio 
nes se concentraron sobre todo en el sector industrial. 
Las nuevas industrias, de tecnolog!a m§s avanzada, co~ 

tribuyen a conformar un cuadro de gran heterogeneidad 
estructural en la economia argentina, donde coexisten 
no solo industrias con tecnologias de muy distinto gr~ 
do de desarrollo~ sino tambiin en cuanto al tamafio de 
las empresas, la distribucion espacial de las mismas, 
etc •• 

Esto tambien se refleja en la estructura de 
la poblacion activa. En el total de las actividades 
no agropecuarias !]_/ los sectores se han mantenido re 
lativamente estables a lo largo del perl:odo estudiado, 
correspondiendo al secundario entre un 39 y 37 poi cien 
to, a comercio alrededor de un 18 por ciento (aunque 

'!:_l/ Las actividades no bien especificadas se 
han sumado deliberadamente el total de las no agropecu~ 
rias porque se piensa que la mayoria de la poblacion 
activa asi clasifi~ada esta ubicada en zonas urbanas~ 
donde por supuesto las actividades s~cundarias y tetcia 
rias tienen preeminencia. 



-.;· 

37 

con lagunas fluctuaciones 14/ y al resto del terciario 
entre 38 y 35 por cienio (Cuadro 7 y GrSfico 8). Es 
muy probable que gran parte de las actividades sin es-
pecificar correspondan, en 1960 y 1970, a empleos tran 
sitorios o desoclpado.s .del sector terciario. Si asi 
fuera, el sector Sf!lm'V·mspresentaria una asombrosa es-
tabilidad en cuanto a su proporcion sobre el total de 
actividades no agropecuarias. Ahora bien, la estabili 
dad del sector secundario esta ocultando una redistri-
bucion interna entre las ramas industrias manufacture-
ra.s y construcciones !i_/, habiendo disminuido las pri-
meras y aumentado, aunque con fluctuaciones las segun-
das, sobre todo entre 1960 y 1970. Pero todo ~l per!~ 
do que va desde la segunda posguerra hasta 1970 estuvo 
caracterizado por fluctuaciones de corto plazo, como 
senalan Canitrot y Sebess (1973) y Sautu (s.f.), entre 
otros autores. La declinac~on de la proporcion del em 
pleo en el sector industrias se deberia~·principalmen-· 
te al cambio tecnologico experimentado por ese sector 
que hizo que aumentara muchisimo la productividad media 
por trabajador. Muy por el contrario, la construccion, 
rama basicamente intensiva en el uso de mano de obra, 
mantuvo la productividad por hombre ocupado practicamen 
te constante en el periodo estudiado. Ademis, sobre 
todo a partir de 1967, bubo una expansion muy importa~ 
te de esa r~ma, proveniente no solo de la inversion pri 
vada, sino tambien de la inversion piiblica· (como meca-
nismo de creacion de empleo urbano). 

!!!._/ Fluctuaciones que pueden deberse a la r~ 
lativa incompatibilidad que aun persiste entre el con-
tenido de esta rama en los censos de 1947 y 1960 (vea-
se el trabajo de Geldstein, en prensa) • 

. _12_/ Ya que el empleo en las ottas dos ramas 
4ue componen este sector (minas y canteras y electrici 
dad, gas y· agua) es minimo en relacion a las otras dos, 
no se lo toma en cuenta en este analisis. 



CUADRO 7 

Argentina, 1947, 1960 y 1970. Distribucion porcentual de la PEA2: . ./ total 
y femenina en actividades no agropecuarias segun ramas de actividad y 

proporcion de mujeres en cada una de estas ramas 

PROPO~CIO~ MUJEP.ES SU TIRE 

RA!'fAS DE ACTIVIDAD PEA TOTAL PEA FEMENINA 

1947 1960 

TOTAL NO AGRICOLA 100,0 100,0 

Explotacion de minas y 
canteras 0,7 0,7 

Industrias_ manufacturer as 32,0 30,4 

Construccion 6,0 6,9 

Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 0,7 1 '3 

Comercio 18,0 1~,o 

Transporte, almacenaj e y 
comunicaciones 8,3 8,5 

Servicios 30,0 25,1 

Sin especificar 4,3 12 '1 

~/ Se trata de la PEA de 14 anos y 
Vease la nota del Cuadro 5. 

FUENTE: Tabla C.4. 

1970 1947 1960 1970 

100,0 100,0 100,0 100,0 

0,6 0,1 0' 1 0,1 

25,6 35,3 24,8 19,0 

9,3 0,2 0,4 0,6 

1'3 6, 1 0,2 0,3 

18,0 9,0 10,9 15,0 

7,2 1'1 1'6 1 '5 

27,8 52,4 51'8 54,2 

10,2 1 '8 10,2 9,3 

.-mas en 1947 y 1960 y de la de 10 

PEA TOTAL 
1947 1960 1970 

24,7 25,4 28,7 

1 '7 2,8 3,5 

27,2 20·, 7 21. 3 \;..) 

co 

0,7 1.,3 1,8 

4,6 3,5 5,9 

12,3 18,5 24,0 

3,2 4,7 6,0 

43,1 52,4 55,9 

11'0 21'5 26,0 

a nos y mas en 1970. 

.: . 
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GRAFICO 8 

Argentina 1947, 1960 y 1970. Distrihuc~5n de la 
PEA total y femenina en activid~des 

no agropecuarias segun 
rama ~e actividad 

PEA TOTAL . PEA· FEhCNINA 

POR CIENTO 

100 

SIN ESPECIFICAR 

80 

RESTO TERCIARIO 

60 

40 

COMERCIO 

20 

SECUNOARIO 

0 

1947 1960 1970 1947 1960 1970 

FUENTE: Cuadro 7 

ANO 
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Ademas de esta redisttibucion entre ramas com 
ponentes del sector secundario, hubo cambios muy impor-
tantes en la composicion interna del sector manufactur~ 
ro y del sector servicios, que se destacarin al analizar 
cada uno de ellos mis detalladamente. 

El panorama es muy diferente en lo que hace 
a la distribucion de la PEA femenina por ramas de acti 
vidad no agropecuarias'en el punto de partida y en cua~ 
to a los cambios ocurridos en el per1odo de observ4cion. 
En efecto, la mano de obra femenina ha tenido siempre 
una insercion muy dif erente que la PEA total -y por lo 
tanto la masculina- en el mercado de trabajo (veanse 
el Cuadro 7 y el Grafico 8). La mayor!a de las mujeres 
activas han estado siempre ocupadas en el sector servi 
cios. La tendencia creciente que muestran los datos 
durante el periodo estudiado resultar!a todav!• mis ace~ 
tuada si hubiera manera de asignar la proporc_ion de_ a~ 
tividades desconocidas que pertenecen al sector servi-
cios. Al igual que lo sefialado en el cap!tulo anterior 
para la PEA femenina total. el crecimiento de la ~ano 
de obra f emenina en el sector servicios fue mucho mayor 
en 1960-1970 que en 1947-1960, absorbiendo este sector 
la mayor parte (60 por ciento) del crecimiento total 
en el segundo subperiodo (Cuadro 6). Asimismo, else~ 
tor servicios es mayoritariamente fe~enino 
a partir de 1960 (Cuadro 7). En efecto,,del total de 
los activos en este sector las muj~res sob~~pasan hol-
gadamente el 50 por ciento, lo cual constituye una si-
tuacion corriente en America Latina. 

En la unica otra rama del sector terciario 
en que las mujeres tienen cierta representaciSn, alta-
mente creciente dentro del periodo es en comercio, en 
donde pasan a constituir del 12 al 24 por ciento del 
total. Incluso la tasa de crecimiento de la PEA feme-
nina de esta rama es mucho mayor que en servicios 
(5,0 por ciento contra 2,9 entre 1947 y 1960) aunque, 
por supuesto, por ser su tamano mucho menor que en ~s
ta, tambien ha sido mucho menor la proporcion en que 
las actividades comerciales absorbieron el crecimiento 
de la mano de obra femenina total (25 por ciento del 

-. 



41 

crecimiento del decenio 1960). ~e esta man~ra, entre 
comercio y servicios fue absorbido el 85 por ciento del 
aumento total de la mano de obr~ femenina durante el 
per!odo de mayor crecimiento (1960-1970). 

L; ·co~tra~arte de este crecim~ento y represe~ 
taci6n impresionantes d~ la ma~o de obra femenina en 
el s~ctor terciario ~s la subrrepr~sentaci~n y crecimt~n 
to insiiqificarites en el sector se~undario (el nGmero 
se mantiene practic&mente constante como puede verse 
en el Grific~ 6i . . En primer lugar'h~y que aclarar que 
µara las. mujeres 7 secto~ secundario significa casi excl£ 
sivamente industrias ~anufa6~u~eras, ya que la propor~ 
cion de P.EA femenina abs_orbida por''f~s otras ramas_ se-
cundarias es m:lnima, aunque su crecimiento' r~lativo ha 
ya s ido uno de los mis ·altos ( C'-1adro· 6). En· cuan to a 
las indu~trias manufactqrer~s, la propo~ci~n del 35 por 
ciento d~ la -PEA femeniria n~ agr~~ecuaria que absorbian· 
en 19 4 7, dismi nu ye drastic amen te a 1 25 p or cl en to. e_n 
1960 -lo cual tambi~n signif ico. una pequefia disminuci6n 
en el ndmero absoluto de mujeres ~n industrias- y ~on
tinGa ~ajando hasta el 19 por ciento en 1970. 

El empleo eri las indus'trias manufacturer-as 

Es p~sible trabajir con un mayor nivel de de 
sagregaci6n ~~ las ramas -lo que per~itira tener una 
idea m~s clar~ de la evoluci6n eco~6mica y mayor espe-
cif icidad en cuanto a las actividades en que ma~, parti 
cipan las mujeres- .si solo se .:;onside.ran los extremos 
del per:iodo es_t;udiado: 1947 y 1970 J_2_/. De esta mane 
ra se perdera detalle en cuanto al momenta en que ocu-

16/ En efecto, la informaci6n disponib1e pa-· 
·ra es~as dos fachas (sobre todo la primera) tiene mucho 
mas detalle que la de 1960. La compatibilizaci6n de 
las clasificaciones usadas en los dos censos no es pe~ 
fecta,.pero razonablemente aceptable para un an6lisis 
valedero como· el que se presenta en este inf orme. Los 
detal~es de la compatib.ilizaci6n pueden verse, asimis-
mo, en Geldstein (en prensa). 
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rrieron las transformaclones, pero por lo menos se .co-
noceran los cambios importantes de largo plazo. 

Las transf ormaciones internas que sufre este 
sector entre 1947 y 1970, muy bien. documentadas en tr~ 
bajos economicos, se reflejan claramente en la. redistri 
bucion interna de la mano de obra. Uno de los cambios 
mis notables es el descenso en. la proporci~n de mano 
de obra industrial· en textiles y confecciones. Esta 
era la rama industrial que, junto con la de la alimen-
taci~n, mader~, imprenta y cuero, ~is se hab!a desarr£ 
llado durante la primera etapa de la industrializacion 
por sustitucion de ·importaciones. ·so~ justamente la 

'industria textil y la de alime
1

ntos las que' absorb en una 
mayor proporcion de' toda la m;ino de ob1:a industrial en 
1947 (Cuadro 8). Hay que hacer n~~ar que se trataba 
entonces de ramas {ndus~rial~s (sobre t6d~ l~ textil . . 
y confecciones)' donde el peso de las pequeiias empresas 
era muy importante, aun cuando coexist!ran' ~on algunas 
medianas y grandee (Sautu, 1968). Y en que la produccion 
se realizaba en gran parte 11 por' encargo" a trabajadores 
domiciliarios y talleristas · (Sc,hmukler, 1977). Por otra 
parte, aunque estaba en SUS postrimerias, aun exist1a 
la producci6n "a medida 11 (sastres, modistas y costure-
ras) que trabajaha~ por su cuenta, d~riciamente para 
clientes. E~ta rama pasa primero por un periodo de 
crisis y luego por un proceso de renovacion tecnologi-
ca que provoco la desapa.riciori ·de muchas empresas del 
mercado y aurn~nt6 notablemente la productividad media 
por trabajador, determinando que no solo disminuyera 
su Eroporci6n ei el total de los trabaja~ores industri~ 
les, sino tamb{~n la reduccion del nGmer~ de. personai 
ocupadas en estas actividades. El cambio. afect6 ~ am-
bos sexos pero, por ser una de las industrias tipicame~ 
te femeninas -no solo en la Argentina sino en la gran 
mayorfa de los ·pa!ses del mundo- tuvo un efecto mayor 
sobre la mano de obra femenina, que fue desplazada de 
estas actividades, (Grafico 9) .. 

La otra industria de bienes ae consumo bisi~ 
co -aiimento, bebidas y tabaco- disminuye ligeramente 
la propor~i6n de la PEA total en indu&trias a~nuf a~tu-
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rera3, mientras que presenta un aumento de cierta impO£ 
tancia entre las mujeres· (Cuadro B·y Grafico 9) . 

. CUADRO 8 

Argentina 1947 y 1970.· Distribuci6n del enipleoa/ 
·industrial total y femenino segun ramas 

in<lustriales y proporci6n del empleo · 
femenino sabre el total de 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

TOTAL 

Alimentos 

Textiles 

Productos metali-
cos y maquin. y 
mat. de transp. 

Productos Mineta-
les no metalic'os 

Qu!mica 

Resto industria 
manufacturera 

ambos sexos 

DISTRIBUCION EMPLEO 

'·' ;J:NDUSTRIAL 

Total Mujeres 
1947 1970 . ·1947 1970 

100,0 100,0 100,0 100,0 

-·19,5 18,9 9,0. 12,7 

32,5· 23,0 72,4 '61,3 

16,3 30,5 2,7 9,0 

4,1 7;4 0,5 '3 3 . ' 

5,3"'. 7,0 3,9 6,8 

2 2 '3 13·' 2 11 ,'5 6,9 

PROPORCION 
MUJER,ES SOBRF. 
EMF.LEO .TOTAL 

·1947 1970 

12·,6 14,2 

60 ,6 "56 ,6 

4,5 6 3 
' , 

3,2 9,6 

20,0 i0,9 

'14,0 il,1 

a/ Se trata de la PEA de 14· y mas anos en 1'947 y de la de 
10 y mis afios en 1970. V~as~ ·1a nota del Cuadro 5. 

FUENTE: Tabla C.5. 



Las industrias mas d,inSmicas, (automotr.iz, m~ 
talurgica, fabric~cion de artefactos y productos elec-
tricos, productos qu!micos y petroquimica, .etc.) come~ 
zaron a desarrollarse despues que las industrias de con 
sumos bSsicos. Aunque son comparativamente· capital i~ 
tensivas, constituyen practicamente las 6nicas que ab-
sorben el crecimiento de la.mano de obra industrial 17/. 
Pero este tipo de industrias favorece claramente a la 
mano de obra mascul,ina, dando poco lugar. a la partici-
pacion f emenina (salvo las industrias ~alectronicas y 
de armado de aparatos electricos). A pesar de la poca 
absorcion de PEA femenina en ~stas industrias, su cre-
cimiento relativo fue muy importante, sobre todo en m~ 
talurgia y construccion de maquinaria de transportes 
y en las industrias quimicas, .. donde la presencia de la 
mujer es algo mas importante que en. las anteriores (Cu~ 

dro 8 y Grlficos 7 y 9). 

En resumen, el empl•d industrial femenino, 
que solo absorbio durante el per!odo 1947-1970 el uno 
por ciento del crecimiento total de la mano de obra f~· 

menina, parece haber seguido las etapas t!picas que se 
producirian co~ el desarrol~o1industrial: al aumentar 
la productividad de las industrias que absorben princi 
palmente mano de obra femenina ·(textiles y confecciones) 
y al crecer 1sobre todo las mas dinamicas, de te~nolog!a 

mas sofisticada, que operan principalmente en grandes 
f~bricas y usan principalmente mano de obra masculina 
-ya sea porque las mujeres no se ofrecen para estas ta 
re as 0 los empleadores no las demandan, debido ·en ulti 
ma instancia a pautas culturales acerca del trabajo f~ 
menino- disminuyo notablemente la pro2orcion de mujeres 
en actividades industriales, manteniendose su numero 
practicamente constante. Sin embargo, aunque ·las indu~, 
trias dinamicas absorbieron una m~y pequefia proporci&n· 

1 7 I En e f e c t o , e 1 c re c i mien t o de 1. em p 1 e o en. 
las otras industrias ~s o biert negdtivo, o bien muy p~ 
quefio (Tabla C.5del Apendice). 
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del crecimiento en el ampleo femenino total, el numero 
de muj e res emp l·eadas· en est a_s in~us t rias a umen to no ta-
blement e, debido sabre tod6 a la ~ayor participaci6n 
de las mujeres en las departamentos administrativos de 
estas industrias. 

El empleo en el sector terciario 

En el sector t~~ciario 'ei anilisis detallado 
es muy importante por los siguientes motivos. En' pri-
mer lugar, es el sector ~ue mis absorbi6 la ma~o de 
obra de ambos sexes y particularmente la femenina e~. 

el largo periodo 1947-1970 (53 y 80 por ciento del ~re. 

cimiento total, r~spectivamente, ~omo puede verse en 
el Cuadro 6). Es, por ~tra part~~ el s~ctor en que in 

' ' -
teresa discriminar entre ~qu~llaa ramas que tienen im-
portancia para el cre~imiento e~o~6mico, la~ que compren 
den ios servicios de consume colectivo y, .por ultimo, 
las que proporcionan servicios de consume individual. 
La p~imera divisi6n, que cqmprende ei .comer~io m~y~ris-. ' ' 

ta y minorista, los transportes y telecomunicaciones 
y todos los servi~ios financieros, de segur?s y bienes 
inmuebles, suelen evolucionar como consecuencia del d~ 
sarrollo d.inimico del sector secunda.rio, en la medida 
en que es te 1ih ti mo t iende a se parar. ,cad a vez ,mas' las 
actividades de producci6n de las .de dist~ibuci6n y f i~ 
nanzas. Los servicios de consum~ colectivo comprenden 
la administraci6n publica y deferisa y los servicios so 
cial~s y comun~les. En esta Gltimi ag~upici6n ~st~n 
comprendidos gr_an parte de· los servicios de la salud 
y educativos, que tienden a crecer con el crecimiento 
de ~a poblaci6n, per.a sobr.e t~do con el .aumento e.n su 
nivel de vida. Par .qltimo, las servicios de .consume 
individual, que comprenden todps los servicios person~ 
les y domesticos, constituyen la rama cuyo crecimiento 
no tiene mayor signif i~aci~n para el desarrollo eqoµ6 
mico. 

Antes de comenzar cop. el analisis. propiame~ 
te dicho, es necesario advertir que la compatibiliza-
cion de las clasificaciones de ramas de actividad usa 
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das en los censos de 194 7 y 1970 no ha po dido es tab le-
cerse con tanta seguridad como en el caso de las indu~ 
trias manufactureras. En particular quedan' ciertas d~ 
das, en lo que hace a la agrupaci6~ ~ue comp~ende la 
administracion publica, defensa y servicios 'sociales 
y comun_ales. En efecto, en 1947 no se encontraba dis-
criminado todo lo que es instrucci6n pGblica, que se 
supuso fue incorporado en esa agrupacign, como asimis-
mo tampoco queda claro en que rama fueron incluidas las 
fuerzas armadas. 

Como se dijo anteriormente, la proporcion del 
empleo en el sector terciario f rente al total no agro-
pe cuario se hab!a mantenidq con pocos cambios entre 1947 
y 1970 para la 'mano de obra de ambos sexos. Es en la 
mano de obra femenina que esta proporcion se incremen-
ta de manera notable en el periodo estudiado (Grifico 
8). Considerando ahora el total del empleo en el ·sec-
tor terciario, se comprueba qde las ramas mis relacio-
nadas con el sector productivo y los servicios de con-
sumo colectivo son los que aumentaron notablemente su 
proporci6n, mientras los personale~ se mantuvieron pra£ 
ticamente constantes. Dentro de las primeras, como ya 
se ha visto, comercio se mantuvo pricticamente constan 
te para ambos sezos, mien~ras se increment6 sigriifica-
tivamente entre la~ mujeres (Cuad~o 9 y Grifico 10) que 
aumentaron much1simo su proporcion en el total de la 
mano de obra de esta actividad (del 14 al 25 por cien-
to del total del empleo en comercio entre 1947 y i970). 
Ser!a importante poder distinguir el car4cter de la par 
ticipaci6n femenina en esta actividad: si se trata de 
vendedoras ambulantes o pequenos establecimientos don-
de las mujeres combinan sus act~vidades de mercado con 
las dom~sticas; o si se trata d~ empleadas en empresas 
modernas. Dado que entre 1960 y 1970 se observa un gran 
a~mento rel~tivo de trabajadpias gor cuent~ propia en 
esta rama, mucho mayor que el de las asalariadas -que 
tambien fue importante) se deduce que bubo un gran in-
cremento de vendedoras ambulant~s y a comisi6n o corr~ 
doras y uno menos imporiante ~e empleada~ en empresas 
comerciales. 
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CUADRO 9 

Argentina 1947 y 1970. Distribuci6n del emple~~/ en el 
sector terciario, total y femenino, segun ramas de 
actividad y proporcion de! empleo f emenino sobre 

' ' ' el.total de ambos sexos 

•-::; .. 

RAMAS DE 
ACT IV I DAD 

DISTRIBUCION EMPLEQ 
SECTOR TERCIARIO 

Total 

1947 1970 
Muj er es 

1947 1970 

TOTAL 100~0 100,0 100.0 100,0 

Comercio, restaurantes 
y hoteles 33,2 33,7 

Admin. publica, defen 
sa, servicios socia-
les y comunales 26,8 28,6 

Comunicaciones 

Finanzas, seguros e 
inmuei>les 

1,0 

3,5 

2,2 

6,2 

Servicios personales 11·,1 16,5 

Otros . . b/ servicios--- 12,8 

16,6 21,6 

24,7 34,0 

1 , 1 1,2 

1 '3 4,4 

51,2 37,3 

5 '1 1,5 

PROPORCION MUJE 
RES SOBRE EMPLEO 
TOTAL 

1947 197_0 

13,7 24,5 

25,2 45,8 

29,4 21,3 

10,2 27,2_ 

82,0 86,8 

7 '5 4,5 

a/ Se trata de la P··E4.-<te 14 
/!' " ·~ . 

anos y mas en 1947 y de la de 
' 10 !3-UOS .Y mas .en '197~0. Vease la nota del Cuadro 5 • . , ~ ... 

. ?, " 

b/ En 1947 incluye -~~r'i!t>f~_siones liberales. 
_..,,.':('I qz 

FUENTE: Tabla C.5 
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r, TU\ r l C O 9 

Ar.gentina 1947 y 1970. ~1uierE)s t~n industrias 
monuf uctureras segGn ramas de actividad 

MILES DE MUJERES 

400 OTRAS INDUSTRIAS 

••••• MINERALES NO METALICOS 
QUIMICA 

METALURGICA, COlllSTR., MAQ .,TRANS PORTE 

300 
ALIMENTOS 

200 

TEXTILES Y CONFECCIONES 

100 

0 

1947 1970 

FUE:!TE: Tabla c·.s 

(;RAFICO 10 

Ar~entina 1947 y 197D. Mujere~ ~~ el sector 
terciario segun ramas de actividad 
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Las otras dos ramas de gran signif~cacion eco 
nomica que absorb en· una pequeiia proporcion .de la mano. 
de obra t~tal (tr~nsporte~ y telecomunic~eiones y fina~ 
zas y seguros) ban crecido muy fu~rtemente en.el per!~ 
do, pero sobre todo entre la mano de obra femenina. 
En efecto,· ia propor~i6~ ~e mujere~ activas en finanz~s 
y seguros au~enta del 1,3 al 4,4 por ciento del total 
del empleo feme~in~ en el sector terciarfo. Siendo el 
aumento relativo mucho mis. importante, que .en la PEA 
total, crece la representativiq~d femenina en esta ra-
ma , ' 11egand0 . a c 0 n s t i tu i r e 1 . 2 7 p 0 r c i en t 0 ci e 1 . em p 1 e o. 
total. Estas cifras se corresponden plenamente con .la 
imagen visual del crecimiento de mujeres e~pleadas en 
ban~os, com~afi~~~ de s~guro~, inmobiliarias, financie-
ras, etc •• 

'nonde las.mujeres aumentaron mis notablemen-
te su 

0

proporcion es en ia administracion p6blica~ d~fen 
' ' ' ' . -

sa i servicios sociales y comtinales. El nGmero de mu-
jeres en'estas actividades se triplico lS/ en los.23 .. 
aiios 'del per1odo trans~urrido .y ya estg;-cerca. de cons-
~itu!r la mitad del ~mpleo t~tal en esias ramas (46 por 
ciento). Llegai al 72 por ciento en s~rvicios sociales 
y com~nal~s en 1970,·s~~~n iiformacio~ que .Per~ite di~ 
ting~ir ~ ~stas de.las empieadas en administracio~.p6-. 
blica y defehsa. Si bien es cierto gue la.demanda por 
este tipo de servicios se incrementa como consecuencia 
de una mayor complejizaci6n del aparato estatal y de 
un mayor nivel de ingresos reales 4~ la poblacion, tam 
bi~n es ciert~ qu~ la productivid~d d~ los servicios -
en .ge~eral ~umeni6 m~cho menos que ia productivid~d en 
las industrias (Canitrot y Sebess, 1973) y que, por lo 
tan~~! la ex~ans~on de.~stos servicios ~s mayo~ ~ntre 
la poblacion activa que en otras ramas de la economia. 
Las 'actividades ejecutadas en estas ramas suelen re.qu~ 
rir un gracio de. educ.acion formal bastante avanzado, ya 

18"/ ·Esta cifra podr1a ·es tar algo exagera.da 
por la 'clasificaciSn po co "clara en 194'7, pero las ci-
f ras son·validas para 1970. 
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que en general se trata de enfermcras, maestras, profes~ 
ras, profesion~les y egresadas en general, por lo menos 
Je escuelas medias. Si bien ~onstituy~n ocup~tiones ti 
picamente femeninas, se trata de actividad~s que, por 
lo general, la mujer. debe desarrollar totalmente fuera 
del ambito domestico y que la 'lle~an a integrarse plen!: 
mente en el mercado, con toda~ sus consecuen6iis e~on6-
micas y sociales. tste es un cambio realmente im~orta~ 
te que se produjo en el pa~s en el per!od~ estud~ado. 

En contraste con lo anterior~ los servicios 
personales i de los hogares, ~10s meno~ pro~ucti~os y 
los mas descalificados; y los ,que probablemente absorb an' 
la mayor parte del desempleo disfrazado- han disminuido 
notableme~te sJ proporci6n d~ntro del total del s~ctor 
terciario, si bien todavia constituyen la rama,que ab-
sorbe una proporcion mayor: el 37 por ciento del empleo 
femenino total en el terciario en 1970. Sigue siendo 
la ram~ mis 't!picam~nte femenina y~ qu~ absorb~ el 87 por 
ciento del empieo total de la ·mis~n y aunqu~ c~ecio tod~ 
via mucho entre 1947 y 1970, iolo ~ument6 su iamail~ en . 
poco mis que una vez y media (en coniraste ccin la tri~li~ 
caci6n observada en ~dministracion pGbi!ca,y· s~tyicios ~~ 
ciales y comunales). AGn cuando"no se t{e~e {~f6r~aci6n 
vrecisa sobre ~ste punto, puede suponerse que 'ia.~ayo~. 
parte de las mujeres que trab~jan en esia r~ma lo haceri 
como empleadas dom6sticas, una de las actividades m&s ba-
jas en la escala social. 

En resumen~ la mayor par.te, por no decir todo 
el crecimiento "de la mano. de o.bra .femenina observado en.:. 
tre 1947 y 1970 -el cuai ocuriio piincipalmente entre 
1960 ·Y 1970- fue absorbido poi el sector terciario. Cre 
cieron muchd, en terminos rel~tivos, ~1 emple~ ·femenino 
en las ramas del terciario pro~uctiv~ (comircio, fina~zas 
y seguros) y las de significa~ion sotial (administraci6n 
pub li ca y, sob re to do, servi cios s·o ciales y · com\:1~ales) • 
Si bien los servicios personai'es y de ios. hcigar·e;· repre-
sentan todav!a la mayor proporci6n dentro del total .del 
sector terciario, han comenzado un claro proceso de retro I. ' ] -• . ... ·' -ceso frente a las mencionados en primer termino. En 

' 0 ' ' 0 'I ...: 

otras palabras, la fase ascendente de la curva en U d~ 
la participacion femenina en la Arie~t{na ~a ~i~nific~do 
un desplazam{ento de esta mano de obra desde las industrias 
de consumo hacia las mas dinamicas, por un lado, y sobre 
todo, desde los servicios personales hacia los sociales 
y comunales y los comerciales, de finanzas y seguros. 
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,,,. d • ,,. Los <;:ambic;>s. en las categprias •· ocnpa,c;i.on 
' . . . ~ 

El an~lisis. 4el cambio en. la~_categor~as ocu~ 
pacional~s· que se. encara en este cap1t~lo e~. necesaria~ 

mente muy breve~ ya que coma ya. se.hab!a.~nticipado, s6 
lo se dispone de inf~rmaci5~ conf iable par~ dos fechas 
ce.nsal es • 

. Puede.obaerv~rse en el Cuadro 10 que la~propo~ 
ci6n de.asalariados en la mano de Qbra total_se )a.man-
tenido pricticamente constante entr• 1969 y 1970:~alre
dedor del 70 por ciento), as1 coma la de los trabajado-
res familia~es 4 mientras ha aumentado la proporci6n de 
trabajadores_por cuenta propia,y disminuido la de patr~ 
nes .o soc.ios. Si. bie.n est a es una categorizaci5n muy 
gruesa para .sacar conclusiones muy valederas, en t'~mi-. " . •' ' . 
no~ generales puede.decirse queen la medida que una _ 
econom!a se -ind.ustrializa y avanza habrl.a que esperar 
que aumente la proporcion de asalariados y que, concomi 
tantemente, disminuyan las otras categor!as. Como aca-
ba de verse, esto no ocurre en la._Argentina durante el 
decenio 1960, lo que podria estar indicando cierto tipo 
de trans~ormaciones en la estrµctura socioecon5~i~a que 
impiden la absorci6n de mis. frabajadores como, asalaria-
dos los que se ~en forzados a trabajar, en gran_medidat 
por cuenta propia. Sin embargo, ya;_que esta categoria 
de hecho engloba desde profesionales hasta vendedores 
ambulan~es y lustrabota~ -1~~ que jodri~n co~sideiar~e 
eomo cases de. desocupacion' dis:frazada.- pasando po'r una 
gran cantidad de' situ~cio~es que .. imp~ican una compleja· 
vari~dad d~ rel~cicines sociales con las empre~~s, es di 
f!eil determinar la signifi~aci6n real d~ este fen6meno: 
sin elementos adicionales o estudio~ de sectores especf 
ficos, al estilo del trabajo de Schmukler (1977) para 
los cu~nta propia de la indus~ria textil. La categor~-

... ~acion .c.ensal oculta una gran va:r.iedad de ocupaci_ones 
en I~laci6n cqn el sector empres~rio. 

Entre. la poblacion activa femenina, si bien la 
proporci6n de asalariadas era n~tablemente mayor que p~ 
ra ambos sexos· en 1960·, 'cfis~inuye 'claram·ente e'n 1970, 
aumentando ·en cambio ~a~ p~oportiones de las. categor{as 
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restantes, salvo la· de patr6n·o ·epcio. De 'toda,s·$·aner·ll,s, 
la mayor parte del crecimiento de la mano de obra feme-
nina de este perfodo (71 por ciento) ea absorbido por 
las asalariadas, aunque las tr'abajadoras ·familiares ·y 
las cuenta prop·ia aumentan mucho mis en tgrminos relati' 
vos. Tampoco pueden extraerse muchas conclusiones de 
los datos femeninos, en relacion con los de los activos 
de ambos sexos ya que, si bien la proporcion de asala-
riadas es mayor,· dado que una gran parte esti concentra 
da en la• actividades dom~sticas, de e~te dat~ aislado 
es po co lo que puede decirs e. ' 

Una Gliima observacfon que tal vez ~~rezca' 
destacarse es que las muj eres 'activas en cada ·catego'ria 
ocupacional, son una proporci~n de la mano de obra to-
tal que no varra demasiado del promedio, salvo para la 
categorta de patr6n o cuent~ propia, donde·son ~inor!a 
absoluta (9 por ciento contra ·25 del promedio total en 
1970). 

CUADRO '10 

Argentina 1960 y 1970~ Distribucion porcentual de 
la PEAA/ total y femenin:a por cait:egor!as de 

ocup~cion y proporcion de esta Gltima 
sobre la primera 

CATEGORIA DE PEA TOTAL PEA FEMENINA POR CIENTO 
OCUPACION 19 60 1970 1960 1970 1960 1970 

TOTAL 100,0 100, O· 100,0 100,0 'l 21 ,.9 25,4 

Asalariado 70,0 70,8 79'l1· 76,8 24,7 27,6 
Cuen ta prop ia· 12,0 16,2 10,6 12,2 19,4 19 ,·1 
Patron 0 socio 12,2 5,7 4,1 2,0 7,4 8',"7 
Ayuda familiar 2,9 '3 ·, 2 2,7 3,4 21,0 27;0 
Sin especif icar 2,9 4,1 3,5 5,6 25,7 34,8 

·' 

PEAF 

a/ Se trata de la PEA de. 14 y .mas aiios e.n 19.60 y de· l.a de 10 
aiios y mas en 197,0. '.Ve~se. la .nota del .Cuadro 5 •.. 

FUENTE: Tabla C.6 
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Cambios en la distrihucion ocupacional 

· La ocupacion de una ~ersona activa e~ la cla 
se de trabajo que ella hace.. La pregunta censal que 
inquiere acerca de esta caracteristica usualmente· int~ 
rroga por el nombre de la ocupacion especif ica de cada 
individuo activo. En toda economia, aunque sea solo 
medianamente desarrollada, la cantidad de ocupaciones 
dif erentes que existen es realmente inmensa. Para cla 
sificar esas larguisimas listas de ocupa~iones en un 
numero de categorias manejables y comparables en termi 
nos internacionales, se han propuesto d~stintas ciasi~· 
ficaciones (COTA 1960 y 1970, distintas versiones de 
CIOU). Estas clasificaciones han sido pensadas, prin-
cipalmente, teniendo a la vista la situaci6n ocupacio-
nal de pa1ses muy industrializados como Estados Unidos 
de Norteamerica. por lo cual no suelen resultar muy 
eficientes.para descrihir la c~mposicion ocupacional 
de sociedades con estructuras socioeconomicas diferentes, 
como es el caso de la Argentina. Para esta investiga-
ci6n se dispon!a de la clasif icacion hecha por CELADE 
(1974) que coincide basicamente con COTA 1960 a un df-
gito, con una apertura un poquito mayor (tal como apa-
rece en el Cuadro 11). 

I 
Dado que algunos·gru-pos ocupacionales seen-

cuentran muy claramente relacionados con ciertas ramas 
de actividad, como por ejemplo la agrupacion que compren . . -
de los agricultores. ganade~os, pescadores~ c~zadores, 

madereros y personas en o~upaciones afines.·pbr uri la-
do, y mineros, cant~ros y afines, por otro, n~··extrafia 

encont~ar una similitud muy grande con lo observa4o a 
~rav~s 'de las distri~u~i6nes de· la poblacion activa por 
~amas de actividad y tampoco·~porta informaci6n esencia! 
ment~ nueva. L~,P~~ en la primera de ·estas dos agrupa 
ciones representaha el 21 p6r .ci~nto.de la· total en 1947 
y disminuye af 14 po r ci.e~to en 19 70.. Ent re las muj e-
re s la: p~opo.rcion es mtic.hisimo mas baja y SU numero Se 
mant.iene prac,ticall\ente e'stable a traves de las t.res f~ 
chas • repiesentando, asimismo., una proporci6n minima 
del total de .trabajadores en esas ocupaciones. 



CUADRO 11 

· 19 4 7 19 6 O 19 7 O · · b ·... 1 d 1 b 1 · ... ... · · a/ Argentina, , y • Distr1 ucion porcentua e a po acion economicamente activa-
total y femenina segun grupos de ocupaciones y proporcion de mujeres en cada uno de estos grupos 

OCUPACIONES 
1947 

TOTAL 100,0 

Profesionales, tecnicos y 
trabajadores af ines 

Gerentes, administradores y 
funcionarios de categor1a 
directiva 

Empleados de oficin~ y per 
sonas en ocupaciones-afines 

Vendedores y ~ersonas en 
ocupaciones af ines 

Agricultore~, ganaderos, pe~ 
cadores, cazad~res. madere-
ros y pe~sonas en ocupacio-
nes af ine:s --

Mineros, canteros y personas 

4,8 

1,8 

10,6 

8,8 

21,3 

~n ocupaciones afines 0.1 
Conductores de medias de 
transporte -Y ~,_personas en 
ocupaciones afin~s 4,6 

Ar,esanos_-y~operarios en ocu 
paciones relacionadas con la 
hilanderia, la confeccion 
del vestuario y del calzado,:. 
la carpinter1a, la industria 
de la construccion, la meca 
nica y las artes graficas 16,4 

T 0 T A L 

1960 

100,0 

5,9 

2,4 

10,8 

9,3 

18,0 

0,3 

4,1 

20,8 

1970 1947 

100,0 100,0 

7,1 12,2 

5,2 0,4 

8,4 _10 ,o 

10,6 ~.4 

14,4 5,9 

0,3 0,0 

4,3 0,5 

18,8 21 '7 

MUJERES 
1960, 

100,0 

15,9 

0,8 

14,2 

7,3 

0,0 

0,3 

17,4 

1970 

100,0 

16,0 

4,3 

12,6 

10,7 

3,4 

0,1 

0,1 

11,4 

PROPORCION DE MUJERES 

1947 1960 1970 

50, 1 58,9 57,4 

4,2 7,0 20,7 

18,6 28,9 37,8 

12,2 17,2 25,7 

5,5 5,4 6,0 

1,5 7,0 

2,0 1,4 0,8 

26,1 18,3 15 '3 

(continua) 



CUADRO 11 

(Continuacion) 

OCUPACIONES T 0 T A,L MUJERES ·PROPORCION DE 

194 r· 1960 1970 1947 1960 1970 1947 1960 

Otros artesanos y operarios 3,2 5 9 '· 6 ·o · 
' 1;8 4,2 2,5 10,9 15,7 

Obreros y j ornaleros 12,5 3,7 6,7 4,9 0,4 3;0· . 7, 7 .. 2 4 
' Trabaj adore~ de servicios 

domesticos 6,4 4,6 6 ,o ,· 30,5_ 20,5 23,0 94~0 97 ,.3 
Otros trabajadores d'e. servi-
cios personales Y, en ocupa-

' ' 

ciones af ines -4 ,o .4, 7 4,3 1,6 6,3. 5 ·,O ·7~9 29,1 
Otros tral;ajadores no especi 

f icados .en otras c·ategor!as 
y otros trabajad~res en ocu 
paciones:no ~dentif icables 
0 no declaradas (incluye .... · 
Fuerzas Armadas) 5,5 ·9,5 7,9 5·,1' 8,2. 7 '9- ·• 18,3 :19 ,o 

a/ Se trata de la· P·EA de 14 aiios en 1947 y 1960 y de la de 10 afi.os y mas en .1970 •. Vfase la 
no ta del Cuadro 5 ~ 

FUENTE: Tabla C.7: 

MUJERES 

1970 

10,7 
11,5 

97,9 

29,7 
VI 
~ 

25,3 



Algo similar sucede con los vendedores, de. 
quienes hay que esperar que en su gran mayoria esten 
incluidos en la rama comercio.. ~in embargo,, dado que 
en los tabuiad·os correspondientes a .las ocupaciones se 
han separado los v~ndedores ambulantes -que· se incluy~ 
ron en.la categor!a de trabajadores.manuales y jornal~ 
ros- constituye una categoria un tanto mas pura. De· 
todas maneras~ puede verse que la. evolucion es similar 
a la observad~ en la rama equivalente, tant~ para la 
PEA total como para la femenina. Sin embargo, es mas 
acentuado el aumento de la proporcion de mujeres en el 
total de vendedores -algunos de los cuales pueden .estar 
incluidos en otras ramas- que lo que lo era en comercio 
entre las dos fechas extremas ~el periodo considerado. 

Otro tanto sucede con la suma de las tres ca-
tegorias que engloba a los trabajadores manuales· (08: 
artesanos y operarios en ocup~cione~ relacionadas con 
la hilanderia, la c~nfecci6n del vestuario y del cal~a
do, la carpinteria, la industria de la construccion, 
la mec~nica y ·1as artes grificas; 09: otros artesanos 
y operario.s y 10: obreros y j ornaleros) en comparaci6n 
con la evoluci&n seguida por l~s industrias manufactu-
reras. La evoluci6n seguida por la suma de estos tres 
grupos es similar a la de las industrias. Sin embargo, 
la dispersion en otras ramas puede ser algo mayor en 
este caso. La informacion adi~ional que pUede obtene£ 
se a trav~s de las ocupaciones es la disminucion 6b~e£ 
vada en el grupo de obreros y jornaleros que es, posi-
blemente~ ~l grupo que engloba las ocupacione~ •«s de~ 
calificadas de las· tres agrupaciones de trabajadore~ 
manuales. Este grupo disminuye muy claramente entr~ 
1947 y 1960 y vuelve a a~mentar en 1970, a~nque sin 
llegar de ninguna manera al nivel de comienzos del ~e
riodo. En cuanto a la PEA·femenina, la proporci6n en 
estas ocupaciones (los tres grupos ya seii.a_lados) dismi 
nuye notablem~nte entre 1947•y 1'970, tal como:puede.ve!_ 
se en el Cuadro 11, aunque su numero permanec~ practi-
camente const~nte (Tabla c.7 d~l Apendic.e). tal come;>· suce. 
d:ia entre las: trabaj adoras en in·d.ustrias manufactureras. 

' ' I '1 1 ' 

Dada: la redis tr ibuc i6n. de la~ dis tintas ·ramas · ind us t ria 
les seii.alada en un pun to anterio.r ,.. segun la cual pasa-
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.\ 
ron a-tener preeminencia ~quellas qu~ ocupan preferen-
temente mano de obra -masculina, la "proporci6n de muj e-
res en el total de artesanos ·y operarios de ambos se~ 

xos, empleados en bilander!a, confeccion del vestuario, 
etc., disminuy5 ~uch!~imo ~entie 1947 y 1970 - (Grif~cti 
12) • 

Otra de las ocupaciones que esti practicame~ 
te concent~ada en u~a sola rama es la de los empleados 
dom,sticos. Es 'sta, de todis las o~upaciones, la mis· 
predominantemente femenina: entre el 94 y el 98 por 
ciento de todos los -activos en es~a ocupaciSn ban sido 
mujeres en el ·per!odo estudiado. Esta es, ademis la . 
ocupacion que contiene la mayor proporcion·de mujeres 
activas, aunque ha ido ·declinando en el tiempo (ha pa-
sado del 31 al 23 por cietito entte 1947 y 1970). Irtclu 
ye, por supuesta, tareas muy descalificad~s y relacio-
nes sociales de tipo servil, ya que las mujeres ocupa-
das como empleadas _domestic·as usualmente tienen relac.ion 
con amas de casa (confundiendo relaciones f amiliares 
con salariales) y muy raramente con empresas, suelen 
es tar mal remuneradas y' bastante desprotegidas· por !e-
yes sociales y organizaciones sindical~s. ·Su n4mero 
decrece lig~ramente entre 194? y 1960 y vuelve a crecer, 
a una tasa mayor que para el promedio.de las activas, 
entre esta Gltima fecha y 1970 (Cuadro 12). 

En el otro extremo, exist~n ~cupaciones que· 
est'n distribuidas a lo l•rgo de las distintas ramas 
de actividad. Se trata de-las categor!as que agrupan 
a los profesionales, tecnicos y afines, por una·parte, 
y a los gerentes, administradores y funcionarios de ca 
teg·orl'.:a directiva, por la otra. 'El aumento de trabaJ.! 
dor~s en:estas categorl'.:as puede toma~se como un indica 
dor tanto de una mayo~ complejizacion de la econom!a 
como de un may~r grado de calificacion de la.poblacion 
activa. Esto es lo que sucedio en la Argentina duran-
te los dos subpertodos estudiado~, ya sea que se consi~ 
der~ la mano de obra c·omo un todo, o · s61o la feme.nina, 
pero el cambio es mucho m~s acentuado en esta ultimat 
tal como puede observarse en el Grifico 11 y en el Cua 
dro 12, que muestra las tasas de crecimiento para cada 
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una de las ocupacion~a •. En cuanto a la categor!a que 
engloba a los gerentes y admi~istradores, el aumento 
relativo •n laa mujeres,. mayo% que entre los homb~es, 
hizo que aumentara notablemente la. proporci6n .fe~·enina ,, 
entre los direativos . (Gr4fico .12), lo, que. es. import.an..:. 
te de senalar, ya que implica un avance social de la 
mujer. 

. El otro grupo -profesionales, .tEcnic~s y afi . 
nes, el segundo en importancia en·~uanto a la propqrci6n 
de mujeres activas que contiene en 1970-. engloba a .l.a 
mayor parte de las ocupaciones tipicamente feineninas: 
enf ermeras, parteras • .maestras , ... profesoras. Son es,t~s. 

las ocupaciones -y no, probablemente, las ejercidas. p.or 
otros profesionales como arquitectos, ingenieros, qu1-
micos, m~dicos, etc~- las que haclan que ·~l.grupo como, 
un todo ya en 1947 estuviera ejercido por mujeres en 
un 50 por ciento. Esta pr-oporcion siguio aumentando 
entre esta fecha y las dQs s~guientes, para llegar a 
constituir .el 57 por .ciento en 1970. 

Finalmente, esta el grupo de los .empleados 
de oficinas, que si bien puede pensarse esti comprendi 
do en su maydr1a dentro de _los servicios,, tamb.ien. se 
encuentra distribuido, aunque des~gualmente, a -lo lar-
go de todas las ramas •. _Es ta es una de las ocupaciones 
que, aunque ha disminuido su proporci&n sobre la ~EA 
total, ha aumentado notab~emente entre las mujeres, h~ 
cho que ha dado lugar a una femeinizacion de esta•t,rea 
que.en 1970 era desempenada por un 38 por ciento de m~ 
jeres (habiendo avanzado desde un .19 por ciento en 1947), 

En resumen, el aum~nto en la participacion 
femenina observado en el pa!s a partir de 1947 fue ab-
sorbi4o, principalmente, por las.actividades _que requi~ 
ren mayor grado de .cal~ficacion de la pobl~cion, como. 
son las de profe.s ionales., tec,nicos y af ines •.. Le ~igui~ 
ron, en orden _de importancia, las vendedor~•-Y e~pleadas 
de oficinas (estas ultimas tambien, requi,eren,.un: nivel .... 
relativamente alto de .~alificacion~ p~r. lo menoa educa-
cion media) y, ·finalmente, aunque muy de cerca, las ,em~ 
pleadas domesticas ~el trabajo mas. descalificado-, que 
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absorbieron el 14 por ciento del crecimiento del empleo. 
total en el periodo )947-1970. Otro de los grupos oc~ 
pacionales que absorbio ~na parte no despreciable del 
crecimiento de la mano de obra total (9 por ciento) es 
el de los gerentes y administradores, que por lo gene~ 
ral taabien requieren ~n grado de calificacion bastan-
te alto. Su incremento aaquiere la clara significaci5n 
de un ~ambio en la posici5n social de la mujer. 



CUADRO 12 

Argentina, 1947-60, 1960-70 y 1947-70. Tasas medias anuales de crecimiento de la PEAa/ total y femenina 
y absorcion del crecimiento de las mismas segun grupos de ocupaciones 

TASAS DE CRECIMIENTO POR CIENTO DISTRIBUCION DEL CRECIMIENTO 
TOTAL 

RUPOS DE OCUPACIONES 

TOTAL 

Profes~onales, t~cnicos y 
trabajadores afines 

Gerentes, administradores 
y fun~ionarios de catego-

T 

1947 
1960 

2,9 

otAL--
1960 1947 
1970 1970 

3,6 3,2 

r!a directiva 3,3 9,6 6,0 
Empleados de o£icina y pe~ 

sonas en ocupaciones af i-
nes 

Vendedores y persona~ en 
ocupaciones afines 

Agricultores, ganaderos, 
pescadores, cazadores, ma 
dereros y personas en ocu 

1,5 -0,7 0,6 

1,8 3,1 2,3 

paciones afines 0,1 -0,4 -0,l 
Mineros, canteros y perso-

M U J E R E S PEA TOTAL PEA FEMENINA 
1947 1960 1947 
1960 1970 1970 

1947 
1960 

1960 1947 
1970 1970 

1947 
1960 

1960 
1970 

1947 
1970 

~ 100,0 100,0 100,0 lOOJ:!. 100,0 100,0 

4,1 3,4 3,8 11,3 13,1 12,3 26,8 16,~ 20,4 

7,1 20,4 12,8 5,2 19,5 12,9 1,9 13,2 8,8 

4,8 2,0 3,6 11,8 -3,6 3,5 27,.0 -· 8,_2 15,5 

4,4 7,1 5,6 11,8 17,1 14,7 12,9 19,5 16,9 

0,1 0,6 0,3 1,4 -·4,0 -1,5 0,7 

nas en ocupaciones afines 11,1 
Conductores de medios de 

transporte y personas en 

2,4 7,4 16,5 18,0 17,2 1,4 0,4 0,9 0,1 0,3 0,2 

ocupaciones af ines 0,5 2,3 1,3 -2,2 -3,4 -2,7 1,7 5,3 3,6 -0,4 -0,2 -0,3 

(continua) 
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(continuacion) 

DISTRIBUCION DEL CRECIMIENTO 
TA SAS DE CRECIMIENTO POR CIENTO 

-TOTAL 
·--·--

GRUPOS DE OCUPACIO~ES T 0 T A L M U J E R E S PEA TOTAL PEA FEMENINA 
1947 1960 1947 1947 1960 1947 1947 1960 1947 1947 19-60 1947 
1960 1970 1970 1960 1970 1970 1960 1970 1970 1960 1970 1970 

Artesanos·y operarios en 
ocupaciones relacionadas 
con la hilanderia, la con 
feccion qel vestuario y -~ . ' . ' :;·. 

el calzado, la carpinte-
°' rra, la industria de la ...... 

construccion, la.mecani-
ca y las artes graf icas 3,2 0,8 2,2 -o,5 -1,0 -0., 1 42;9 

·~ -~ '9 24,5 4,7 -4,2 -0,7 
Otros artesanos y opera- , .. 

rios 6,0 1,9 4,3 8,7 -1,9 4,2 1~;,5 6.,4 12,4 11 '7 -1,9 3,4 
Obreros y jornaleros -7,8 7,7 -1,1 -16,4 23 '3 0,6 -40\4 . 21·;·9 -6 '7 -13,1 9,7 0,8 
Trabaj~dores de servicios 

domes ti cos -1,1 4,4 1 '3 -0,8 4,5 1,4 -4,3 12,9 5,0 -9,7 29,6 14,3 
Otros trabajadores de ser 
vicios personales '. y en 

' . afines 2,5 0,9 1 '8 12,3 1 '1 ocupaciones 7 ,.5 8,, 1 2,2 4,9 20,2 1 , 8 9,0 
Otros tr aba:j ad or es no es-
pecificadqs en otras ca-
tegor!as y otros 'trabaj!_ 
dores en ocupaciones no 
identificables 0 no de--
claradas (incluye Fuer-
zas Armadas) 5,5 -0,0 3,1 5,8 2,8 4,5 29,6 -0,1 13,5 17,8 6,9 11,2 

a/ Se trata de la PEA de 14 aiios y mas en 1947 y 1960 de la de 10 aiios mas 1970. no ta del Cuadro 5. y y en Vease la 
:Pl1ElfrE: Tabla c. 7. 
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V. ·RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Mientras la poblaci~n activa de ambos sexos 
crec10, en el per!odo comprendido _entre la segunda po~ 
guerra y 1970, a una tasa lige~amente mas baja que la 
poblaci6n total, _la femenina sobrepaso ampliam~nte ese 
ritmo de crecimiento sabre ~od~ a partir de 1960, en 
que aumenta a una tasa mas del doble tanto de la pob_l,!!. 
cion como de ·los actives tot.ales. Este. crecimiento fue 
consecuencia princ_ipalmente de un aumento. en la prope!!. 
sion. a participar que_se produj~ sabre todo entre las 
mujeres urbanas. Por lo ta~to, la mano de ob~a femeni 
na incremento su represen_tacion en el total .de la mano 
de obra muy notablemente dµrante el per!odo estudiado. 

El aumento en la participacion tuvo lugar lu~ 
go de un descenso desde los valores muy altos del siglo 
pasado, que dur6 hasta los afios inmediatamente posteri£ 
res a la segunda posguerra, pe~o se produjo sobre todo 
entre 1960 y 1970 •. 

Las tasas de participaci6n creci~ron princi-
palmente en las edades "centrales" . (20 a 49 aiios)., en 
que las muje:r;es. transitan por una,etapa ·del ciclo vital 
en que pue.den darse los camb.ios _importantes en cuanto 
a la edad al casarse, al tener el primer hijo, al nGm~ 
ro total de hijos tenidos, a las pautas de separacion, 
etc •• E~ ~fecto, se encontr6 que estaban ocurriendo 
cambios important~s en l~s cohortes mis jovenes con 
respecto a l~s mas viejas. Mient~as estas ¢ltimas di~ 
minuyeron ininterrumpidamente sus t~sas de participaci6n 
despues del maxima alcanzado a los 2,0-24 anos, las mas 
jovenes aumentaron nuevamente su~ propensiones a parti 
cipar, despu~s de haber cumplido los 35 o ·10s 40 aiios, 
dur~nte la decada de 1960. , Asimismo se observe que las 
cohortes que ptesentaba·n tasas .mas altas de participa-
ci6n cuando iovenes, las ~anten£an a un nivel _mis. alto 
que las otras cohortes, a lo largo de _todo el ciclo vi 
tal. 
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El incre~~nto ob~~~•ado en las tasas de par-
ticipacion tambien estuvo acompanado por cambios impo~ 
tantes en la insercion sectorial y ocupacional de la 
mujer en el mercado de trabajo. La participacion en 
actividades agropecuarias 'era b·aj a hacia la primera 
guerra mundial y con~inuo bajando hasta 1970. La par~ 
ticipacion mayoritaria se da, al igual que en el resto 
de Am~rica Latina, en el s~ctor teriiario que absorba 
el 80 por ciento del crecimiento de la' PEA femenina d~ 
rante el per!odo 1947-1970. Los servi~ios personales 
eran los que conten1an algo mas de la mitad del empleo 
femenino en el sector terciario en 1947, -pero esta pr~ 
porci6n dismin~ye muy· fuertemente hacia 1970. Ganaron~ 
por el contrario, las ramas Comercio, finanzas y segu-
ros y Administracion publica, servicios sociales y co-
munales, es decir, las ramas del ferciario o m4s asocia 
das al sector productivo o las que tienen alguna signi-
fic~ci5n social. Todas estas ramas se femen~i~aron no-
tablemente en la decada de 1960·. ·. 

El sect~r manufacturero, p~r el contrario, s6-
lo absorbio una proporcion despreciable del crecimiento 
total de la mano de obra femenina. Este proceso estuvo 
asociado al aumento de la productividad que se produjo 
en las industrias t1picamente femeninas (textil y con-
fecciones) y al hecho que durante el·per!odo crecieron' 
sobre todo las industrias dinamicas -que emplean m·ayori 
tariamente mano de obra masculina. 

En terminos de o~upaciones, ·las· que absorbie 
' ' 

ron la mayor parte del crecimiento fueron principalme~ 
te aquellas que requieren mayor grado de calificaci6n 
(profesionales,· t~cnicos y a~ines~, las vende'dora~ y 
empleadas de o·f icina, seguidas muy de cerC:a por ·las em 
pleadas domes~icas. 

En s!ntesis, el ascenso'en la·patticipa~iori 
femenina qu~ se produc~ despue~ .de 1a·s•gurida·posguerr~ 
y sabre todo en la decada del 60, que·podr!a iriterpre-
tarse come el comienzo de la''fase de as~enso de 1~ cur 
va en U en la Argentina, tuvo las siguientes caracter1s 
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ticas: 

1. El aumento mas notable de la participacion se produ 
ce en tramos del ciclo vital asociados a aconteci-
mientos como el casamiento y el nacimiento de los 
hijos, pero el cambio mas importante entre distintas 
generaciones tiene lugar en tramos algo mas avanza-
dos del ciclo vital Centre los 35'y los 54 afios) en 
los que las cohortes mas jovenes es.tarian entrando 
por primera o segunda vez al mercado de trabajo. 

2. Disminuye la participacion femenina, en los sectores 
primario y secundario y aumenta en el terciario, ab 
sorbiendo la administracion publica en conjuncion 
con los servicios sociales y comuna1es la mayor pa~ 
te del crecimiento, seguidos de cerca por los serv! 
cios personales y el comercio. 

Estas observaciones permiten concluir que du 
rante el periodo estudiado se produjeron impoftantes 
cambios sociales que dieron lugar al ~um~ntd eri l~ par 
ticipacion femenina en la actividad economica, la que 
se produjo mayoritariamente entre las.cohortes m&s jo-
venes y principalmente en ocupaciones que requieren un 
grado relativamente alto de calificacion. Se piensa 
que es muy improbable un retroeeso despues de este ava~ 
ce. Por el contrario, nuevos aumentos en la particip~ 
ci6n, asi como el .. continuo avance en la femeinizacion 
de ciertas ocupaciones son esperables en las proximas 
decadas. 
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APENDICE A 

Los dates censales para el estudio 

de la PEA en la Argentina, 1947-1970 
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Definicibnes censales de poblaci6n economicamente 
activa 

El ~oncep~o de pobla~io~ econ6mica~~nte acti 
va ha v~riado a lo largd ~e l~s afios·. ~asta. ~lred~dor 
de los afios 50 de este sigl6, el ~i~· ampiiamente usado 
era el de' t'rabaj ador remunerado' que se basaba en la 
idea de que c-ada pe'rsona ·tiene una funci6n que cumple 
en forma ~abitual, la· ~ual es ind~pendiente, has ta cier 
to punto,·de sq actividad durante determinado breve pe-
r1odo de referencia~ Este concepto tambien incluye la 
idea de que a partir de su ocupacion habitual, la per-
sona obtiene un ingreso. El concepto de fuerza de tra-
baj o, por otra parte, se·propone establecer el tipo de 
actividad eje~cida ~o~ c~~a persona durante un p~r!odo 
dado, g·eneralmente. breve. Est.e ·concepto se Uf?O por. pri 
mera vez en el censo de los Estados Unidos de Norteame 
rica de 1940 y desde entonces se ha ido incorporando 
a un numero creciente .de pa1ses. Los dos conceptos no 
son esencialmente diferentes, sino que lo que var1a, 
sobre todo, es la manera de hacer las pregunta~ en re-
laci5n con uno u o~ro·concepto. El Gltimo (fu~rz~ de 
trabaj~) ha sido recomendado por las Naciones Unida~ 
par a ·1 o s c en s o s · d e · 1 9 7 0 • 

Los censos argentinos tambien reflejan esta 
evoluci6n en sus diferentes maneras de definir la PEA. 
En terminos muy generales puede decirse que la tenden-
cia se ha oriintado -~ pre~isar cada vez mis el concep-
to, a m~dida ~ue se p~sa de lbs censos mis ~ntigu~~ a 
los mas recientes. 

~ , . · .. 
Asi, el censo de '1947 no tiene una p7egu_nta 

concreta, dirigida expl1citamente a detectar la PEA. 
La cedula censal conten1a cuatro columnas encabezadas 
por el t1tulo ''Profesi5n ocupa:cion o niedio de 'vida". 
La primera: de las cuat ro corresponde a "cat.egor1as de. 
ocupaci6n ''. Las· inst rucciones corre'spondien tes a es ta 
columna dicen que debe 'c·ontestars~· con uno de los ter-
minos siguientes: patron, e~presario o empleador, emple~ 

do ·U ob re ro, aprend iz, cadet e, t rabaj ado r a domi cilio, 
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. . 
cuenta propia y ayuda. La columns -siguiente inquiere 
acerca de la 11 profesion, ocupaciot?-, arte, oficio o me-
dio de vida en el momento del censo". La tercera colum 
na de este tema pregunta por la 1'Naturaleza d.el estable 

. ' ' - -
cimiento o rama de la industria o comercio en que tra-
baj a o para la cual trabaja, o actividad a que se dedi 
ca II. Finalmen te' la cuar ta pre gu~ ta dice.: "Es de so cu: 
pa do?" y segun 'las inst ru cciones deb en· co.n tes tar s 1 . 

' . ' 
11 las personas que teniendo aptitudes para trabaj ar y 
deseando hacerlo, no encuentran .ocupaci6n que sea rem.!! 
nerada en. cualquier forma, ya sea en dinero, casa, c~

mida, vestido, etc. 11
• 

El censo de 1960 incluia en su cedula censal 
tres preguntas dedicadas a las caracteristicas economi 
cas de la po~laci6n de las cuales ~e transcribe la.des 
tinada a establecer la condicion de actividad de la 
persona: 

"pregunta 14: Para las personas de, 14 y. mas afios 
de edad pregunte si TRABAjA o si esta DESOCUPADA 
pero BUSCA.TRABAjo (conte~te Trabaja o pesocupa-
da respectivamente). ·si no trab.ja ni busca tra 
bajo indique si es AMA DE CASA, JUBILADO, PENSIO 
NADO, RECLUIDO, ESTUDIANTE, INCAPACITADO FISICA-
MENTE o exprese cualquier otra ~ausa de inactivi 
dad• II 

En las instrucciones censales se aclaro ·que 
el ama de casa y el estudiante que declaraban ademas 
una ocupacion debian considerarse como activos, no asi 
en el caso de los jubilados y pensionados, que aunque 
tuvieron una actividad economica debian ser considera 
dos como inactivos. 

El censo de 1970 contenia cinco ;preguntas des 
tinadas a detectar las caracteristicas ecanomicas de 
la poblacion de 10 y m~s afios de. las cuales solo se . 

I 

transcribe la de inter's para.~l prop6sit9.de definir 
la PEA. 
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"13. Que_hizo durante la mayor parte de la sema-
na del 21' al 26 de septiembre? 
Haga una pregunta cada vez en ~l orden indicado 

'(Trabajo?; No trabaj6 pero tenii -~mpleo?; Bused 
trabajo h~bi~ndo tr~baj~~o antes?; Btisc6.trabajo 

· por primera vez?; Jub:i.'Iado o pensionado y no 'tra 
bajo?; Recibio rentas y no trabajo?; Estudio y 
no trabajo?; Cuido del hogar?; Otra; Ignorado). 

El concepto de 'la mayor parte de la semana' se 
refiere a 4 jornadas ndrmales'de trabajo, de 
acuerdo con ·la ocupacion.que desempefia el indi-
viduo 'o si traba~o mas de 35 horas". 

A los efectos de comparar las tres def1nicio 
nes usadas en los censos, a continuacion se comparan 
las caracter!sticas mas relevantes de las mism•s: 

-Pe,rl.odo de re.fe-. 
rencia 

-Edad l'imite in-
ferior 

-Concepto de ocu 
pado y desocup!'!:. 
do 

-Inclusion de ju 
bilados que ej e!_ 
cen una activi-
dad _,. . .economica 

1947 

·El momento del 
censo, .establ~ 
cido a la hora 
0 del dia del 
censo (U de 
mayo, dia do-
mingo). 

14 

Incluido 

"Ambiguo 

1960 1970 

Idem 1947 Seman a del 
(30 de se 21 al 26 
tiembre, de setiem-
dl.a domin b re. 
go). 

14 10 

Incluido Inci.uido 

~fo Si 
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Puede verse asi, que e~is~en varias diferen-
cias entre .los conceptos ~sa~os en los tres cen~os, so 
bre todo entre los dos primeros y el ultimo. En primer 
lugar, el .perio.do de referencia, que .ten1a una connot!_ 
cion muy clara .Y precisa e.n i9·7q · y ·no ·en el ~aso ·de los 
anteriores. Se deduce ~e las preguntas censales q~e 
en los dos primeros censos ~e .ha contestado .. con la idea 
implicita de ociupacion habitual, ya que el momento de 
ref erencia era. absurdo ~ara la actiy~dad _econ6mica de 
la gran mayoria de la poblacion. En efecto, es proba-
ble que a esa hora, o .adn ese dia• na~ie'trabaj~ra sa! 
vo los ocupados en servicios urbapos·absqlutamente im-. . 
prescindibles. Sin embargo, en los d~s censos se inqui 
rio acer~a de si la poblaci6n estaba desocupada, con 
la indicacion precisa de que eso. qu~ria decir que esta 
ba buscando trabajo~ El concepto usado en lo~ dos pri 
meros censos es asi, una combinacion del de trabajado; 
remunerado y fuerza de trabaj o. . En cuanto al censo .de 
1970, el periodo de referencia esta bien precisado y 
responde, sin· lugar a dudas, al ultimo de los conceptos 
se~alados. Se.puede espectilar acerca de los p~oblemas 
de inc~mparabilidad q~e puedeh ten~r los datos de la · 
PEA provenientes de las distihtos censos. Podria pen-
sarse que el de 1970 ha captado mejor a los desocupados 
que los dos anteriores y, en este sentido, habr1a enu-
merado mas completamente a la' PEA. Pero como contraa_;: 
gumento podria argilirse que la inclusion o no en la PEA 
en base a un peri:odo de referencia breve, no reflejaria 
adecuadamente las actividades anuales, especialmente · 
en aquellas zonas en que la estacionalidad es importan 
te. En este sentido, la PEA podria considerarse sube-
numerada en 1970 con respe~to a la de 194j j 1960.· Es 
dificil decidir cu~l de los dos problemas tiene may~r 
peso sin un anilisis muy detallad~ por tipo de activi-
dad y ocupacion y/o regiones. 

En cuanto a la edad limite, ta~bi~n b~y di~~ 
rencia entre los censos de 1947 y 1960 por' una parte 
y el de i970 por e1 otro. Esto'no tiene mayor impor-
tancia, ya que la proporcion de PEA entre los de 10-13 
afios es muy baja y para fines comparativos se puede, 
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o bien estimar los actives de este grupo, o.hi•~ comen 
zar los analisis a la· edad' 14 0 is •. 

En cuanto a'la fecha del censo, .impo.rtante 
de considerar por las actividades de tipo. estacional;· 
la comparabilidS;d es P,racticamente-absolut:a en~r~ .los · 
dos dltimos censos, mientras que estos dos lo sqn menos 
con respecto al· de ~~47 •. Esto ~uede tener especial r~'. 
levancia para el anilisis .de la PEA:en activi4ades. agr~ 
pecuarias o·aun.en algunas activid~des urbanas de tipo 
estacional, como pueden ser, por ejemplo, las rela~io
nadas con el turismo. 

Es seria la no inclusion de los jubilados a~ 
tivos dentro de, la PEA .del censo de 1960, ya que es sa 
bido queen este pais ~uchos jubilados ejercen una .ac~· 
tivi~ad economica. Se pi~nsa que, ~unque go surja cla 
ramente de las instruccionesi las jubi~ados .activos fue 
ron incluidos dentro de la PEA de.1947, por. los ~esul
tados que a~roja el ~nalisis.comparatiYo de las tasas 
de participacion masculinas de las tres ~ensos. 

2. Los datos. para el analisis de las caracterist:i.<;a.s · 
socioeconomicas 

. Al encarar.este t~ma hubo que efectuar, en . 
primer. lugar, una compatibilizacion d~ las ~lasifiQa
cionesde ramas de actividad y grupo~.ocupacionales 
usadas en los distintos censos .(Geldstein, en prensa). 
Hacer las clasificaciones compatibles, hizo que muchas 
veces se perdiera detalle. en la informacion -que hubi~ 
se sido importante para el analisis- en favor de la 
comparabilidad, Asi, en cu~nt-0 a ramas de actividad 
hubo que constrefiirse a la Clasificacion Industrial· 
Inte~nacional tJn'iforme.de'l960"(CIIU. 1'960, Rev.1), a 
un d!gi~o, par~ poder ·~ompara~ ios tres cerisos. Alg6·. 
mis de detall~ pudo con~erva~~e par~ l~ rio~paracion en 
tre 'las fechas e:X:tremas (1947 y. 1970), aunqu~· para es-:=-
to hubo que introducir correcciones a las.·c!fr~s de 
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1970 (Gelds·tein, en prensa). En cuanto a la clasifica 
ci6n por ocupaciones, atortunadamente se disponia de 
tabulados comparables para 1960 y 1970 -con algo mas 
de detalle que las clasificaciones 1 de COTA o ~IUO a un 
digito !J._/- y una gran desagregacion para 1947·que per 
mitio formar los grupos comparables .a los de ·los dos 
censos posteriores. No hay problemas de· incomparabili. 
dad en·los datos sobre· categorias ocupacionales -entre 
los censos de 1960 y 1970. En cuanto a l~s de 1947, 
se decidi6 no usarlos ante informaci6n recogida en el· 
Instituto Nacional·de Estadistica y Censos acerca de 
errores sistematicos cometidos en el proceso de codifi 
caci6n de esta caracteristica. 

· 'Los problemas generales ·de la calidad de los 
datos para medir participacion femenina, aumentan sig-
nificativamente cuando se pasa a analizar las caracte-· 
r!sticas soci~econ6micas de la poblaci6n activa.· En 
efecto, ~omo se dijo a~te~, las clasificaciones cambian·· 
a traves del tiempo~ por lo cual,·para'ganar ·comparabi 
lidad hay que perder detalle. 

Asimismo, el universo abarcado no es el mis-
mo para los tres censos, ya que los dos primeros ponen 
el limite inferior de edad en 14 afio~ y el 6ltim6 en· 
10 afios. Si bien las tasas de actividad del grupo de 
10-13 anos fueron estimadas para 1947 y 1960 con el fin 
de mantener la mayor cobertura y comparabilidad posibles, 
es indudablemente m~s riesgosa y dificil· la estimacion 
por ramas'' o.c·upaciones y categorias' pbr lo cual no se 

... ,_,:i.n_:¢1fh..~§::-~na· estimacion en cuahto a estas c-aracter.isti-
.. C."'a's·-.- ·.· ;·s-in--embargo' el grado d'e incomparabilidad que se 
i~tro~uc~~no es demasi~dti ~tahde, ya que los activos· 
de e~tas edades representan solo el 1 por ciertto del-
total de los activos en 1970~ 

' '. 
19/ En efec~o, si bien se trata de la clasj-

fi~acion en solo li·g~~pos ~cupac~onai~s (CELADE 19~4), 
discrimina, por. ej emplo,, 11 emp,lea40~ .. en. ocupaciOl;leS do-. 
mesticas !I ::_q_µe no se E;!ncuentra ,en las clasificaciones ' 
de ·co'fA-~-··CIU~ a ~n digi~o~, muy importante _para la. t~ 
matica principal de este estudio, que es la actividad 
femenina. 
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.. l?o:r .o·:t.ra parte,, eJ. C..ens,o .. de 1:947 no clasifico 
a los. ndeso·cupados.11 ni por. ra.mas. de· activ:id~d. ni por 
ocupaciones., aunque ,afor.tunadament.~ estO$ constitu!an 
solo el 2,8 pnr ~~entg d~J totJl de Lo~ activo~ •. 

"· "• -. t' .·. I 

El po r.cen taj e de des cono ci.dos, que en cu§tn to .. 
a la con di cion de ·•ct i.vid·ad er.a muy b:aj o, aum.e11 ta not.a-
b lemen.te en la clasificaci6·~ .• por. r.amas y .ocu.p•ciones. 
(ver Cuadros 7 Y. 1.1) ·Y varia m.uctiisimo de_ uu censo. al 
otro. .En .cuanto ,a ,la .. clasfficacion por ... rama.s, el .cen-
so que presenta el porcentaj e mas baj 0 de. desconoc.idos 
o actividades no bien especificadas :es el de 1947 (4 
por ciento), mientras que sube al 12 y 10 por ciento, 
respectivamente, en 1960 y 1970, Esto puede significar 
tres cosas: 1) la captacion de la informacion fue mejor 
en 1947 que en las otras dos fechas '!:!!.._/: 2) la propor-
cion de desocupados y subempleados que no pueden defi-
nir claramente su actividad era mucho mayor en 1960 y 
1970 que en 1947, reflejando estas cifras un fenomeno 
real; 3) una combinacion de las dos primeras posibili-
dades. Se piensa que esta ultima interpretacion es la 
que esti mis cerca de la tealidad. Lamentablemente es 
muy arriesgado asignarle pesos a cada uno de los dos 
factores. Un fenomeno similar sucede en cuanto a los 
desconocidos en la clasificacion por grupos ocupaciona-
les: aumenta mucho entre el censo de 1947 y los dos si-
guientes. Las interpretaciones que podr!an darse ser!an 
enteramente equival~ntes al caso de las ramas de activi 
dad. 

'!:!!.._/ Existe un consenso bastante generalizado 
acerca de que el censo de 1947 fue de mayor calidad que 
los dos que le siguieron. (Por ejemplo, publicaciones 
oficiales que corrigen las cifras de los censos de 1960 
y 1970, dan las de 1947 como buenas. Vease Argentina, 1974). 
Esto esta apoyado en: 1) los tests de calidad que se le 
pueden imponer a posteriori del levantamiento censal (1~ 

dices de Myers, de Whipple, de Naciones Unidas); 2) las 
campanas de publicidad relativas al censo realizadas con 
anterior.idad a su levantamiento que crearon un i'clima" 
apropiado frente, por ejemplo, al momento en que se leya~ 
to el censo de 1960 en que, aparte de la menor publicidad, 
las maestras (encargadas de ievantar el censo) estaban 
en huelga. 
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Asi~ismo~ c~mo ya·se ha comentado anteriormen 
te, la calidad de la iniormaci5n es· menor en lo que se 
refiete a las mujeres activas, por' 1a ·1nayo·r · cant·idad 
de ayudas fimiliares que no se perciben a sl mismas (o 
no son percibidas por los declarantes) como activas. 
Esto, se prestime, adquiere mayor graveaad en las zonas 
rurales, doride predomina~ las tareas agropecuarias~ 
Por lo tanto, en cuanto al an~lisis d~ l~s ramas de a~ 
tividad se refiere, es cbnveniente con~iderar las act! 
vidades agropecuari·as por una parte, y pcir la otra, las 
no agropecuarias, 

''' 
,'' I 

' " ' ·''' 
., 
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APENDICE B 

.9orrecciones y:_estimacione.s de la poblacion 

eco-nomicamente activa 





1. 

Sl 

Intetpolaci6n por sex~ y grupos ~uinquenales de ~·dad 
de la PEA total, ·~rbaria j rur~~ de 1947~ 

Las recientemente publ~cad~~ ta~~iaciones cen 
sales de 1947 (Argentina, s.f.b.) sobre la PEA tienen 
la· siguiente agrupa~ion· de' .ed.ades :: 14-17, 18-29, 30-49 
y 50 y m·a'.s. El problem'a que se planteaba' era· ob.te'ner 
tasas de actividad quinquenales a partir del grupo 10-14 
y h~sta ··el 70-:74, par·a que los datos· ·res_ur't'aran 'compa-
rables a los· de· los censos si'gufentes. 'Para interpolar 
en la.PEA total se ~~ocedio ~el~ siguiente ~anera p~
ra ca·da s exo :·· 

1) Se c~lctllaron las tascis de acti~{dad segGn los grti-
p~s ·de ·1as tabulacidnes censales·, las que fueron vol 
cadas ·a uri gr·afico ·d:e ·histogramas. 

2) A partir del grafic~ menciciri.ad·o ·en el pun to anteri·or 
se dibujo, a mano alzada, una curva, leyendo los'· v'a 
lores correspondientes a los puntos medios de los 
grupos de e·dades 'que · se · qu·erian ob'tener, partiendo 
de 1 15-19, 'y le ye ndo, 'adein~s, la ed'ad 14. 

3) Las Casas proveniences de la lectura grafica fueron 
aplicadas ·a la p.oblacion total de cad'a grupo 'de edad 
correspo.ndient~, obt·eniendose, de es ta inanera, una 
primera version d~ la poblaci6n.econ6micament~ acti-
va,: por grupos qu'inquenales 'de edad. Esta fue ·suma-
da par·a rep·roducir los grupo's censales: 14-29, 30-49 
y 50 y mas. 

4) Se compar·aron las cifras de PEA por' gran'des grupos 
de edades, cens~da y estimada. Esta comparacion dio 
indicios ·acercci' de si hab1a que subir o bajar ·1·as 
tasas ·estimadas· para re~roducir -con un error ~enor 
del 1 por ciento- la PEA c~nsada, For ~~roxi~acio
nes sucesivas se ariib6 a la esti~acion final, t~l 
como p~ed~ ve~se ·en la Tabla B.l. 

5) La tasa de actividad del· grupo 10~13 ~e ~sti~o por 
interpolacion linea~ cintre 'las tasas obs~rvada~ pa-
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ra est as edades en 18Q5 y 1970. Aplicand.o _e_s.ta. ta-
sa a la poblaci5n total de las edades tespecti~~~ 
se estim5 la PEA de est as edades. Sumandola a ·1a 

I 

de la edad 14 se tuvieron los datos para estimar la 
tasa del grupo 10-14. 

Para interpolar. las tasas de. actividad_ urba-
nas y .rurales s~ procedi6 de 1~ siguiente manera: 

1) Se e~tim6 l~ poblacid~ urbana total (activos ~Is inac 
ti vos) de edad 14 median te in terpo la cion po linomial .. 
de segundo .srado,, apoy&ndose en la poblaci5n de Los 
sig~ientes grupos de edade~: 0-9, 10-13 y i4-i9 (pro 
venientes de varios tabulados del censo de 1947)~ -
Se us5 el procedimiento iterat~vo de Aitken (ver 
Shryock_, Siegel y asociados, .1973, _Vol. 2, pags .. 684 
-685), De esta manera se estuvo en condiciones de 

'' ' . 
formar los grupos 10-14 y 15-19 (sumando la edad 14 
al grupo 10-13 y restlndola del 15~19, respectivamen. 
te) • 

2) La poblac_ion rural de los. grupo:; 10-14 y 15-19_.se 
obtuvo por diferencia entre 1a poblaci5n total y la 
urbana de las edades correspondientes. 

3) Partiendo de las tasas de aGtividad ruzales para los· 
grupos de edades que daba el censo (Tabla B.2) se 
efectuo una interpolaci5n grafica,. similar a la .efe£ 
tuada para la poblacion total, obteniendo el siguieE-
te detalle de edades: 14, grupos quinque~ales desd~ 
15-19 a 35-39, 40-49, 50-59 y 60 y mas. 

4) Aplicando las tasas de a~tividad obtenidas en el pu~. 
to anterior.i la poblacion rural ~e l~s edades res-
pectivas, se obtuvo la PEA correspondiente -que coin 
cidia, con un error meQor al} por c~ento, con la 
PEA rural por grandes grupos de_ edad~s. La PEA ur-
bana se obtrivo por diferencia con la total Y. se pr£ 
cedio al c&lculo de las tasas. de actividad urbanas. 

5) Las tasas urbanas se volcaron en un gr~fico, eL que 
fue ajusta~o~ controlando tambi~n que la PEA. urbana 
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resultante coincidiera razonablemente con la censa-
da por grandes g·rupos. Con 'varias lec·turas y ·ajus- · 
tes sucesivos se""ilego a la version final; que se 
presen·t·a en ·1a Tab la B. 3'. As iniismo, las curvas pue 
den vers~ en .el Gta'.fi co B. 1. · · . -

6) Para es timar las tasas de activid.ad urbana y rural 
del grup~ 16-14 se procedio de l~ si~uien~e manera: 
a) Se calculo el. c.oc'iente entte las i:asas de a'ctivi-
dad totil dei grupo 10~14 y las· ta~as da activid~d 
total d~ 1~ edad 14 

( = k ) 

Con el supuesto de q~e esta raz4n deb!a ser igual 
al coc::i.ente ent.re las ta.sas. urbanas de_ las edad~s 
correspondientes, se obtuvo la tasa d.~· 10-14 en fun 
cion de la de 14 afios 

b) Aplicando esta tas• a la.poblacion urbana de 
10-1~ anos, se obtuvo la PEA urbana de estas eda-
des. c) La PEA rural se obtuyo por diferencia e~ 
tre la total y la urbana, con lo cual se procedi6 . 
a calcular la tasa de actividad rural • 

. . 
2. Correcciones a los datos de 1960 

2.1. ~asas de actividad de la Eoblacion m§sculina 
total 

Las tasas de actividad por sexos y ,grupos qui!!, 
quenales de edad de la poblacion total fueron tomadas 
de un trabajo anterio%_(Recchini de Lattis, 1975). Es-
tas tasas p.rove_n:ian, en SU ,gr.an •mayoria del calculo de 
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las cifras .censales -habiendo distribuidQ previamente 
las edades y li:J. condi·c.ion de actividad' de~conocidas- . 
salyo el grupo 10-(4 para varones y mqjeres -que se i~ 
ter~ol6 entre l~s tasas de. 18~5 y 1970, ~~1 como se hi 
zo para obtener una estimacion para 1947- y las tasas 
masculinas de los tres grupos.quinquenales· comprendidos __ , ' -

entre los 50.Y los 64 afios. Es.ta~ tasas resultaban, 
segdn los datos censales, absurdamente bajas. En efec 

' ' . . --
to,. dado que las instrucciones c;ensale.s de cl'. an ,que. to-
da vez que se entrevistara a un jubilado,aunque traba-
jara deb1a anotarselo como inactivo, ia ·subestima~iSn 
de activos en estas edades era muy evidente, sobre to-
do en comparacion con las tasas correspondientes de los 
censos anterior y posterior. Para corregir las tasas 
de estos tres grupos se efectuo el promedio entre las 
tasas de los grupos correspondientes observadas en los 
tres censos: 1947, 1960"y 1970. Los re~~1tados 'apire-
cen, ·tanto en la publicacion citada ant'erioruiente, co-· 
mo e·n la Tabla C.3. 

2.2. Tasas de actividad urqanas y rurales por sex~ 

Para·esta investigacion'se necesitaban las, 
tasas de actividad urbana~ ·y ruriles, poi sexo, que i~ 
sultaran compatibles con las tot~les. Para esto se pr£ 
cedi6 de la siguiente maneTa: 

1) En todos los grupos de sexos y edades, salvo el 10-
14 para cada uno de los sexos y las tasas masculinas 
de 50-64 afios, se calcularon las tasas con los datos 
censales, distribuyendo previamente tanto las edades 
como la condi ci6n de ac ti vidad des cono cida. _ 

2) Para la estimacion de las tasas de actividad del gr~ 
po 10-14, varones y mujeres, ti~barias y rttrales, se 
procedi6 de forma an~loga a como se indica'en el apa~ 
tado 6 del punto anterior (estimacion equivalente 
para 1947). Previamente h'ubo que es·timar- la pobla-
ci6n urbana y rural de esie g~upo de edades, lo que 
se hizo restando el g~tlpci 15-19 d~l i0~19 J~-una ~s
'timacion ante·rior.· ('Recch'ini de Lattes, "1973, ·cua-· 
dro A.3). 



85 

3) Se corrigieron graficamente las tasas .urbanas y rur~. 

!es masculinas de las edades comprendidas entre 50 
y 64 anos, controlando que la suma de la estimaci6n 
de la PEA urbana y rural -resultantes de.aplicar .las 
tasas estimadas a las respectivas poblaciones- ooi~ 

cidiera con la PEA total (urbana mis rural) corregi 
da anteriormente.. Los resultados pueden verse en ·· 
la 'l'abla B.4. 

4) Una vez obtenidas las tasas quinquenales en el pun-
to anterior, se calcularon tasas decenales a partir 
de los 30 y hasta los 59 afios, para que la agrupacion 
coincidiera con las de 1947 y 1970 (Tabla B~S). 

' 2.3. Estimacion de la PEA urbana y rural por sexo 
y grupos d• edades 

·Como la PEA total para 1960 se ob.tuvo al apli 
car las tasas de actividad observadas a la poblacion 
corregida p or sexo ·y grupos' de edades (Argentina, 19 7 4) , 
para obtener ttn monto de PEA urbana y ru.ral comparable ... 
al total, hubo que seguir un procedimiento equivalente. 
Se efec·tuaron los siguie.ntes pasos: 

1) Se calcularon los cqeficientes de correccion para 
la poblacion total por sexo y grupos de edades 

k = P' 
Pc 

don4e P' es la pohlaci6n corregida 
(Argentina, 1974) ,. 

y. Pc es· la poblacion censad~ de.· 
cada sex~ y grupo de edad. 

2) Se aplicaron es tos coeficientes :a la pob lacion urb0a-
na y rural·censadas, por .sexo y grupQs 4e edad: 
PU' = PUc . k.; _ PR' =·PRc . k i en cad~ sexo y gru 
po de edad, con .io.que se .obtuvieron las.poblaciones 

. urba.na y rural corregidas (.PU'· ·y PR'), ,que pueden 
verse en la Tabla B.6. Se controlo que.la_suma de 
urban• y rQra~ en cada sexo y .grupo de edad.·sumara 
exactamente:la poblaci6n corregida total.de! grupo 
equivalente. D~dd el nivel de .~edondeo con ,qg~ se 
trabajaba, la mayor parte de las veces hubo que pr£ 
rratear las diferencias. 
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3) Se obtuvo la PEA urbana y rural corregidas a~l~candn 
las tasas respe c tivas -es timad as en el puri to anterior 
a las poblaciones ·urbana y rural corregidas:. PEAU' = 
PU' • au y PEAR' = PR'- • ·ar , en cad a sexo y gru-
po de edad. Los resultados pueden verse en la Tabla 
B.6. Se nforzo 11 que la suma de la PEA urbana y rural 
de cada grupo de edad coincidiera con el total respe£ 
tivo (urbano mas rural). 

3. Estimaci6n de las tasas de actividad urbanas y 
rurales de 1970 

Del censo de poblacion de 1970 se cuenta so-
lamente con resultados provisionales, por un lado (que 
suministran totales de poblaci6n urbana y rural por se 
xo), ·y. resultados obtenidos por muestreo; donde la ca-
racteristica ur~ano-rural no ha sido tabulada. Asi 
que, en este caso, el p~imer problema consist~6· en bu~ 
car una estimacion de la poblacion urbana y rural por 
grupos de edades. Afortunadamente, se contaba ~on u~a 
estimacion efectuada por CELADE (1976). 

'Para estimar las t~sas de actividad urbanas 
y rurales se procedio de la siguiente manera: 

1) Se calcularon tasas de actividaq por sexo y grupos 
quinquenales hasta la edad 2~ y decenales hasta 59, 
mas·u~a tasa abierta para el grupo de 60 y mas anos 
de la siguiente manera. En pri~er lugar se obtuvo 
una poblacion to.tal, de cada sexo y grupo-de edad,· 
por suma de la ~rbana y rural (CELADE, 1976), para 
que htibi~ra coherencia con las distintas poblacio-
nes usadas. Se jpli~aron a l~ poblacion a~i obteni 
da ·las tasas de acti~id~d provenientes de los·datos 
censa~es de 1970. Con e~ta esti~aci6n de la PEA 
por grupos quinquenales ·de· edad, se calcularon nu~ 
vamente las· ·tasas para los · grupo.s .mencionados ·ma·s· 
arriba. Los resultados aparecen en la Tab~a B.7. 

•J 1 



2) P~rtiendo de la~ tasas de actividad totales y rura-
les de 1960 se calculo, para cada grupo de edad y 
se~o, la relacion siguiente: 

:k = 

60 t a 

100 

3) Se ohtuvieron las tasas de actividad rurales para 
1970 de·la siguiente manera: 

70a~ = 70at ( 100 - 1,07 k .) 
100 

donde'0,07 es la diferencia entre la ptopo~cion de 
poblaci6n urbana de 1970. (0,79) y 1960 (0,72)'. 'Se 
au men t a e 1 f a ~ t o r. d 'e · co r re cc i 6 ii ~: en l ·, 0 7 .P o r q u e , · 
al cons~i~uir-en 1970 la poblaci6~ rut~l uria propo~. 
ci6n menor del total, se supone que las tasa~ de . . 
par tic ipacion de la pob lac-ion tot.al y la rural s E! 
difer~nciai§n .. aGn mas que en 1960 •. 

4) Se apli~aron las tasas de ~ctividad rural a la ~o
blacion· rural, con lo que se obtuvo }a PEA ru'ral. 

5) La PEA urbana se obtuvo por diEerencia con la total. 
Por c6ciente entre la PEA urbana y la total de ~~Ja 
grupo de edad y sexo se obtuvieron las tasas .de ~c

tiv~dad urbanas. Volcadas en un grifi~o se vio que 
. presentaban u·na forma similar ~ las de 1960, de la 

' misma manera que .las rurales. Pueden verse la Ta-
bla lL8· Y, el G,rafico B.2. 



TABLA l! .1 

Araentina 1947. E•timaci5n de las ta••• de actividad segGn sexo y grupo• quinquenale• de edad 

Cll.UPOS VAii.ONES MUJERES 
D! Pobla- PEA ••timada PEA ceneada ~/ Pobla- P!A eetimada P!A can•ada !,/ 

!DA.DES a ci&a ~/ • cilSn ~/ z x 
En 11.ilu En mile a 

(1) (2) (3)•(1). (2) (4) (5) (6) (7)·~5). (6) (8) 

10-13 18,9 _619 117 6,2 602 37 
14 50,8 -156 79 20,4 155 32 

I 
10-14 25,3 775: 196 9,1 757 69 
15-19 72,S 792 574 30 ,_o 785 235 
20-24 90,l 151 677 34,4 745 256 
2.5-29 96 ,6 - 644. .622 27 ;l 647 175 

14-29 83,3 2343 1952 1952 29,9 2332 698 698 

30-34 97,6 620· 605 -23 ,o 613 141 
35-39 98,0 600 588 21,5 564 121 
40-44 97,7 5SS 542 20,4 476 97 
45-49 96,a '46'8 453 19,4 405 78 00 

~ 

30-49 97,5 2243 2188 2188 21,3 2058 437 4l8 

50-54 95_,3 387 369 17,7 314 56 
55-59 91,9 317 291 15,3 2;63 40 
60-64 84,5 225 . 191 13,0 195 25 
65.:.69 -71,0 143" 101 10;1 136 14 
70-74 54,a as 46 1,S 83 6 

?~ 1 •h H.?- 16 24 6,0 -- 9S- 6 

50 1 .... 82 ,9 12]] 1022 1022 13,,5 1091 147 147 

Total 10 
.J ••• 82,0 6438. 5279 -21, 7 608"3 '-1319 

!,I !dad deaconociaa .,. condici6n da actividad daaconocida dia tribuidaa. 

FUl:KT!S: Ars•a.tina (•.f-.a), Cu•dro 2 y Ara•n~in• {a.t.b)_, Cuadro 2. 

,! 
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TABLA B.·2 

Argentina 1Y47. Tasas de .activid.td· urbanas y rurales 
por sexo y grupos <le edad 

·---
G R u ·p 0 s 

v A R 0 N E s M u-J E R E s 
D E ---

·.URBA~qo · RURAL'. URBANO RURAL 
·]!. D·A D ,_, 

1.4-17 ., 
. 5, 7 '5 7 2 4 .. 2 9 '2· 20,5 ' ' 

18-29 89,3 91_~8; 37,8 18,0 

30-49 97t3 9 7 '5 ; 24,3 13,5 
" . . ' 

50 ... 78,6 9~_, 9 ' 13, 3 13 7 y mas . , 

------------~---

FUE~TE: Argentina (s.f.b), cu,dro 2. 



TABLA B.3 

-
Argentina 1947. Interpolacion de las tasas de actividad urban as y rurales 

por sexo y grupos quinquenales de edad 

Poblacion PEAr estima PEAr cen- PEA to- PEA ur- Pobla-
rural (en ar da (en mi- sada (en tal (en bana· (en.ci6n au 

GR.UP OS miles) 
x x 

les) miles) miles) miles) urban a 

DE (en mi 
les) 

(1) (2) (3)=(1). (2) (4) (5) (6)= (7) . (8) = 
EDAD (5)-(3) (6):(7) 

v A R 0 .N E S 
\0 o_ 

14 70 69,2 49 79 31 86 35, 8 
10-14 357 36,2 129 196 66 • 418 15,9 
15--19 342 77,4 264 574 310 450 68,8 
20-24 300 9·2 ,5 278 677 399 451._ 88,5 
25-29 241 96,8 233 622 389 . 404 96 ,5. 
14-29 824 824 

30-34 223 98,5 219 605 386 397 97,1 
35-39 207 98,4 204 588 383 392 -g. 7 , 8 
40-49 340 97,5 331 995 664 683 97,2 
30-49 754 755-

50-59 241 97 ,2 234 661 426 463 92,0 
60 y m§s 179 83,2 149 362 214 350 61,0 
50 y mas 383 383 

. ' 

Total 10 
y mas 2430 2041 5280 3237 4U03 

(continua) 
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TAl3LA d.3 

(continuacion) 

Poblacion PE Ar estima PEA r PEA PEA Pobla-cen- to- ur--
rural (en ar da (en mi- sad a (en tal(en bana(en .... au Cl.OU 

GRUPOS x les) miles) miles) miles) 
x 

miles) urbana 
(en mi n:c -

··-·· les) --
(1) (2) (3)=(1). (2) (4) (5) (6)'= (7) 

,. 
(8)= _, -','? EDAD (5)-(3)' (6):(7) 

'• :;-.-. .. 
. . p ••• • .. ,1 

.M u .J E R L s 

14 63 25,4 16 32 16- . 92 ' 17,0 .. 

1.0-14 327 1i.'9 39 69 30 430 7,0 -· •. 

,15-19 282 21,l 60 235 176 502 35,0 ~ -' ..... 
~ ... 

20-24 241 18,6 45 256 211.- 503 42,0 
., 

2s.:...29 202 1.4, o · . 28 175. 147 445 3_ 3 '0 --14-29 149 149° ,..,;._, -.. . , 
' 

30-34 181 13,5 24 141 116 .431 27.0 
35-39 161 13,5 22 121 ·99 403 24,7 

'• 40-49 241 13 6· '· 33 176 143 639 22,3 
30-49 584 79 -79 

50'-59 150 13,6 20 96" '75 ·427 17,7 
60' ... 131 13,6 18 51 33 382 8,8 y mas 
50 y mas 38 39 

Total 10 
y mas 2500 289 1320 1030 4162 

FUE~~TES: Calculos efectuados con datos de Tabla n. 1, Ar!?entina (s.f.b). Cuadro 2 
-r Argentina (s.f.e), Cuadro 11. . 
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TABLA B. ~ · · 

Argentina 1960~ Tasas de actividad urbana y rural 
segun sexo y grupos quinquenales'de edad 

GRUPOS 
DE 

EDAD 

10-14 a/ 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75 y mas 

U R B A N A 

HOMBRES 

15,0 

68,6 

91,8 

97,1 

9'8, 4 

98,3 

96,8 

94,4 

b/ 90,2 

71 '8 ~/ . ' 
b/ 59,8 

37,7 

28,4 

19,1 
' .·: 

MUJERES · 

6,8 

37,4 
-· I . 

45,5 

33,5 

27,5 

25,3 

24,1 

21 ,,4 

16,7 

12,5 

9 '1 

6,8 

4,7 

.. 3' 1 

HOMBRES 

25~3· 

89,3 

97,1· 

98,7 

98,8 

98,1· 

98,3 

97,8 

96,0 

b/ 93,5 

. b I 88,0 

17,5 

66,8 

47,9 

MUJERES. 

8; 1 

27,5 

23,5 

15,7 

12,6 

11,7 

11'2 

11'0 ' 

10,5 

10,l 

8,9 

7' 7 

6,2 

4' 1 

a/ Ver apartado (l)·del pun·to'"2'.2 de este apendice. 
~/ Ver apartado (3) del punto 2.2 de este apendice. 
FUENTES: Calculos efectuados con datos de Argentina 

(s.f.c) Cuadro 19, previo prorrateo de edad 
y condicion de actividad desconocida. 



GRUPOS. 
DE 

EDAD 

:30.-.39 

-, 40-49 

: ·50-59 

·. 
60_ .Y + 

TABLA B.5 

Argentina 1960~ Estimacion de las _tasas de actividad urbanas y rurales, 
de-la .. poblacion d~.30 7 m~~ ~fi~~ por sexo y ~rupos decenales d~ edad 

,, •' ' 

POBLACION - ( eri miles) -·. p .c A· (en"miles) TASAS DE ACTIVI:'·:\D 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural ------ - ---- ---·---
Hom- ~1uj~ Hom- Huj~· Hom-- 'Muj e, - Hom.- .1'L1:-1j~ Ho_m".""_ Mui~ .... HOT'l.- .· Muj~-
bres res bres res bres res bres res bres res bres res - . 

11{+6 1213 353 303 
. -

1127 321 349: '. 37 9_8 '3 26 Y- · . . 98,8 - 12 '2 
·: ·~ .. - . 

''· . \ - ' i 1'1 9·-l.6 9 72 287 231- 875 221 28.1 •. 26 95 ,.6 22 ·a 98,0 , .. ' 

7 !+L 750 22 6 16-5 626, 111 215_ 17 . ·34 5 
'-. ' , 14 ·a·' , 94,9 10.3 
-· _,' .. 

·' 667, 764 204 15_~- 276 50 153 11 41,4 6 ,5_- ' 74,8 7, 1 .. • 

,~. ' ,_ 

FlJ.E]TES: .. -~ab_i.a. B. 4 ;--Arge·n tina_-·(.s .""f .-c) · ·c·uadro 19 
~,J. • ' ~ 

Recc·hl:ni de Latte·s ·(1_97-3}, 
c~ad'ro· A.3~-· -

,· ... ' 

'° w 



TABLA B.6 

Argentina 1960. Estimacion de la poblacion econ6micamente activa urbana y rural, 
por sexo y grupos de edad (en miles) 

POBLACION CORREGIDA TOTAL P E A 
GRUl'OS UrE ana Ru:raI Ur'6ana --D_E° 

Hombres Mujeres EDAD Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

10-14. 662 658" 328 297 99 
15-19 587 618 282 229 404 
20-24 577 595 232 196 530 
25-29 601 618 209 174 584 
30--39 - 1200 -1219 -369 303 - - 1179 
40-49 971 996 304 237 929 
50-59 768 762 234 167 650 
60 y + 695 756 213 153 290 

' -- ..:-.-.-- --
Total 6061 6222 2171 i 756 4665 

FUENTES: Argentina (s.f.c)~ Cuadro 19. 
Recchini de L~ttes (1973), Cuadro A.3;_ 
Argentina (1974),- pigs. 22 y 23. 
Tablas B.4 y B.5. 
Recchini de Lattes (1975), Cuadro -6.1. - ·, 

45 
232 
271 
208 
322 
228 
113 

50 
--- ------- -

1469 

CORREGIDA 
Rur-aI 

Hombres Mujeres 

83 24 
252 63 
226 46 
207 27 
365 37 
298 26 
_222 17 
160 11 

-- -
1813 251 

.('' 

"° .p. 
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TA!.·LA .3. 7 

Arge~tina 1970. · Estimaci6n:de~tase~ de activida<l~/ 
segGn sexo y ·grupos d~ ~d~des 

-· ·-·-----~-
cRrros 

DE 
L0,\DES 

10-14 

15-19 

20-24 

2 5-·2.9 

30-39 

40-49 

50-59 

60 " ,I + 

··-.. --~----------~ 

VARONES 

~-

.11 '5 

62,2 

:8,1 '4 

96,7 

98,4 

96,8 

:86 '4 

39 ,· 1 

------·-·----
:IUJERES 

...........__ __ 

6 '2 

31,9 

·' 44· 2 ' , 

36,6 

30·~ 5 

26,2 

~9,3 

6,6 

.~J Ver ( 1) del pun to 3 .-de. es te ~p·e.ndi ce"_. 

FUENTES~ Cilculos efect~ados con .datos de CELADE 
(1976) y Tabia C.3 . 



TABLA B,8 

Ar11antina 1970. Eatimaci6n de las taaaa de actividad ruralea y urbanaa aegun aexo·y &rupoe da adadaa 

Grupo a ~.1 v A R 0 N E s M u J ! I. g s 
k 

da Poblaci6n PEA PEA PoblAcion Poblaci6n PEA PEA Poblaci6n 
adadea Varona• Kuj•r•• Axr Rural Rural Urbana Urbana Au. 

x Ar 
x Rural 1.ural Urbana Urbana Au x 

(en miles) (en eilea) 

10-14 -37,500 -12 ,500 16,1 332 53 77 805 9,6 7,0 273 19 49 au :s ,9 
15-19 -18 ,278. 20,977 74,4 304 226 449 - 782 57,5 24,8 246 61 2H aoo 34, 1· 
20-24 - 4 I 492 41,.397 91, 6 254 233 .624 727 85,9 24,6 192 47 372 757 49,2-
25-29 - 1, 127: 46 ,,959 97,9 190 186 643 668 96 ,4 18 ,2 154 28 279 687 40,7 
30-39 -· 0,30S 48 ,:305 98,7 310 306 12511 1280 911,3 14,7 265 39 438 1296 33 ,8 
40-49 - 1,871 45,854 911,7 274 270 1190 1234 96,4 13,3 235 31 357 1248 21,6 .. 
50-59 - 9,08Q 26;429 94,8 205 195 797 '42 84,i 13,11 175 24 201 9'2 20,3 
60 ., + -52,033 7,576 60,9 223 136 353 1028 34,4 7,1 188 13 76 1172 6 ,5 . 

TOTAL 76,7 2092 1605 5391 7466 72,2 . 15 I 2 1728 262 .2045 7770 ti,34· IQ 
O' 

!.1 Ver (2) '.del. ·pun to' 3 de aate apendica. 

FUE:itES: Tablaa a.4 . .., a ,s I ·.J.&CChini d& Lattea (1975) Cuadro 6.2 "I CE LADE (1976). 
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GRAFICO ,n.1 
J\ r p, en t i·n a 194 7 • 
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sexo y 

Estimacion de las tasaa de 
urbanas y rurales segGn 
grupos de edades 
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TABLA C. l 

Argen~ina 1947-1960 y 1960-1970. Tasas .de 
crecimiento de la'·poblici6n to~al, 

urb·ana y' r.ur~·l y de la ·PEA' 'de 
las respec~ivas ireas (por mil) 

1947-1960 1960-1970 

Total 20. 14 

PE.A total 1~ 13 

PE.A f emenin~f 20' 29 

Urbana 28 25 

PEA urbana total 27 19 

PEA urbana femenina 26 33 

Rural - s.· -14 

P EA r u r a, 1 it o t a 1. - 9 . -10 

rEA rur~l femenina -11 5 

-"--·-·--------.. ------------------

l'ULdTE: Recchini de Latt~.s· y Lattes ,'(1975), Cuadro 1.1 
y Ta h la C • 10 t · y Tab 1 as B • 3 , B • 6 y B •.. 8 • 



: r ' 
102 

, .. 
TABLA C.2 

'', {· 

Argentina l .. 9A.7, · 19'6;0~.ry: .. il._9,7 O .... ;. ,'.UFls,~~,, .\i:e, ..ac.t.il.ridad 
urbanas y rural!=!s ,s;eg4n s e'.~O· ·.;Y. g,rQp-os, fl~ edades 

Grupos 
de 

edad 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59. 
60 y + 
TOTAL 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 y + 
TOTAL 

> 

1 ' J. t,. I "- ~~ r ·- - ' 

' U R B A N A S ·RURAL E S 

1947 19.60 .. l9l70 19 4 7 1 9 6 0 ' ;_19];0 

15,9 
68. 8. 
88,5 
9 6, 5· 
97,4 
97,2 
92,0 
61 '0 
80,8 

7,0 
35,0 
42,0 
33,0 

.25,9 
22,3 
17 '7 
·8,8 
24,8 

15 ~ 6 
68,6 
91 ,'8 
9 7 , .. 1. 
98,3 
95,6 
84,5 
41 ,,4 
76~6 

6,8 
37,4 
45,5 
33,5 
26,5 
22,8 
14,8 
6,5 

23,5 

V A R 0 N E S 

9,6 
57,5 
85,9 
96,4 
98,3 
96,4 
84,6 
34,4 
72,2 

36,2 
77,4 
92~5 
9 6 '8 . 
98,4 
97,5 
97,2 
83,2 
84,1 

M U J E R E S 

5,9 
34,1 
49,2 
40,7 
33,8 
28,6 
20,3 

6,5 
26,3 

.. 
I 

11'9 
21'1 
18,6 
14,0 
13 ,_5 
i3,6 
13,6 

. f3 '6 
11 , 5 

25,3 
8~,) 
9 f, i 
. 98_,} ., 
·90 ,8 
98,0 
94,9 
74,8 
83,1 

·: ; •. l : " 

8,1 
27,5 
23,5 
15,7 
12 ,,2. 
i r ,'i 
~o, 3. 
7,-i'· . 

14,3 

i •l 

16,l 
74,4 
9 i' 6 
9}_, 9 
9·0·, 1 
98,7 
94,8 
60 ,,9, ' 

l ' ' ' 

76,7 

7,0 
24,8 
2 4.. 6 
18 2· 

' 14,,7 
13,3 
13,8 

7 ' 1 
15,2 
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TABLA C. 3 

Argentina 1947, 1~6b y 1~70 •. Tasas de participa~~6n 
masculina segdn ·giupo~ de eda~ 

Grupos de edad 1947 1960 ' 19 70 

10-14 25,3 18,4 ~ 1'5. 
15-19 72,5 15,,5 62,2 
20-24 90,l 93,5 87,4 
25-29 96,6 9 7.' 6 96,7 
30-34 97,6 98', 5 , . 98 ,2 
35-39 98,0 9 8 ·, 4 98 ,5· 
40-44 97,7 97,2 97,8 
45-49 96,8 9 5 '2. '. 95 '8· 
50-54 95,3 91,, 6 .. 91,t 
55-59 91,9 81 ~'5 80,4 
60-64 84,5 66,4 5 7 ,2 
65-69 71,0 47,1 39,0 
70-· 74 54,8 37,5 27,1 
75 y + 31,7 25,7 15,8 
10 y + 82,0 78~7 ' 7 3, 2 

----·-·~ 

.. 
FUENTE: Recchini de Lattes (1975)' Cuadro. 6. 2. 



TABLA C.4 

Ar1aatiua 1947, 1960 y 1970. Poblacion econ6micamente activa.!./ aegGn ram& de actividad·, por ••ZO, 

la••• de Actividadt/ 

Sector Primario (A&ri-
cul tura, Silvicultura, 
Caza '1 Pa•c•) 

Sector Sacuadario 

Ezp. Miaa• '1 Caatera•. 
Ind. Maaufacturer••· 
Coa•trucci.S11.. 
Electricidad, &••, 
agua '1 ••rvicio• ••-
uitario•. 

Sector Terciario 

Coaercio. 
Tr~a•por t·•, .llaac•aa-
j e '1 Coauaicacio11.••· 
Sarvicio•. 
Actividad no bien e•-
pecificada. 

T 0 T A L V A R 0 N E S 
194.7 1960 1970 1947 1960 1970 

6 267 313 524 469 9 008 309 5 033 211 5 879 054 6 720 473 

622 128 

- 1 827 406 

32 152 
487 975 
276 536 

30 743 

2 616 878 

837 1S7 

387 280 
392 441 

200 901 

351 869 

2 428 290 

40 653 
876 472 
428 36_2 

82 803 

2 993 392 

924 252 

522 452 
546 688 

750 918 

334 404 

2 814 792 

45 545 
961 386-
710 197 

97 664 

4 068 852 

378 829 -

554 681 
2 135 142 

790 461 

534 278 

418 784 

31 617 
083 334 
274 497 

29 336 

901 245 

'734 '234 

.374 920 
792 091 

178 904 

272 088 

030 5Sl 

39 531 
488 348 
422 °776 

79 19i 

986 865 

753 201 

49 7 6 7 3 
735 991 

589 550 

246 322 

2 378 023 

43 938 
l 544 367 

..697 ,790 

91 928 

511 428 

047-755 

521 421 
942 252 

584 700 

M U J ! R E S 
1947 1960 1970 

234•102 645 41~ 2 287 836 

!..L!ll 
408' 622 

535 
404 641 

2 039 

407 

715 633 

102 -923 

12 '360 
600 350 

21 997 

397 739 

122 
388 124 

5 586 

2 907 

006 527 

171 051 

24 779 
810 69 7 

161 368 

436 7,69 

607 
417 019 

12 407 

5 736 

557 224 

331 074 

l-!3 260. 
19·2 890 

205 761 

a/ Se trata d• la poblaci6a ocupada ea 1947. Lo• deaocu~adoa conatitu!au, ea esta facha el 2,8% dal total d• la pobla~ 
- cion acoa.Saicameat• activa, 1•lmi••o el l!mite inferior de edad ea 14 ano• en 1947 y 1960 y 10 anoa ea 1970. 
Al La• raaaa han eido agrupadaa •e1Gn l• cla•ificaci6n del Censo Nacional de Poblaci6n r960 (CIIU, Rev.1), 
FUENTES: Ar1eatina, (8,f,e), Cuadro •in aGaero. 

Arseatiaa, (a,f.c)~ Cuadro 21. 
Araeatiaa, (a.f.d), Cuadro •in aGmero. 



TABLA c.s 

Argentina 1947 y 1970. Poblacion economicamente activa~/ 
segun sexo por rama de actividad~/ 

T 0 T A L v A R 0 N E s 
Ramas -de Actividad 19-47 1970 1947 1970 

TOTAL 6 267 313 9 011 4-50 5 033 211 6 722 500 

-Agricultura, caza, silvicultura 
y pesca 1 622 128 1 333 746 1 534 278 1 24-5 720 
-Explota~ion 

-, ' 

Ji. de, minas y cant eras 32 152 44 685 617 42 933 
-Fabricacion de productos alimen 

-_ ticios u be-bidas y tabaco 289 570 370 758 252 983 318 012 
.;.Industria textil, fabricacion 

de prendas de -vestir e industri,a_ 
d~l-cuero 482 943 450 610 190 218 195 439 

-.Indust ria de la madera 118 645 145 878 114 702 140 023 
-Fabri~acion de papel, imprentas-

y .editorial-es 76 569 90 480 62 359 74 048 
-Industria qu!mica; del caucho y 
Aeriv~dos del_petr~leo 79 374 136 202 63 466 107 795 

-Pro.d-uctos minerales _no metalicos 61 491 145 077 59 511 131 165 
-Indust·rias metilicas b•sicas, -

construccion de maquinaria y ma 
teriales de transporte 241 914 598 042 - 230 -969 5-60 410 

-Fabricacion de equipos profesi~ 
nales y otras industrias 137 469 21 742 109 126 - 15 393-

-Electricidad, gas y agua 30 743 96 885 29 336 91 069 
-Construccion 2 76 536 726 938 274 497 714 377 

M U J E R E s 
1947 1970 

1- 234 102 2 288 950 

87 850 88 026 
535 1 752 

36 587 52 746 

292 725 255 171 
3 943 5 855 

14 210 16 432 

15 908 28 407 
1 .980 13 912 

10 -945 37 6-32 

28 343 6 349 
1 407 5 816 
2 039 12 561 

(continua) 



TABLA C.5 

(continuacion) 

Ram as de Activl.dad T 0 T A L v A R 0 N E s M u J E R E s 

1947 1970 1947 1970 1947 1970 

-Coniercio mayorista y m.inor is ta 763 629 1 207 205 665 566 912 300 98 063 294 905 
-Restaura.ntes_ y J:ioteles· 104 536 162 811 83 912 121 926 20 624 ~ 40 885 
-Transporte y almacenamiento , 359 554 464 787 355 357 451 180 4 197 13 607 
-Comunic~_~i ones 27 726 90 322. 19 563 71 105 8 163 19 217 
~Finanzas, ·seguros e-irimuebles 91 337 253 133 82 046 184 374 9 291 68 759 
-Admini~tracion Pub li!!a y Defensa, 

servic.ios sociales y comunales 701·558 1 159 364 524 92 7 628 956 176 631 530 408 
-Setvicios.de·dive~sion y es.parci-

~ 

mien to- 37 931 55 606 32 453 45 948 5 478 9 658 0 
O'I 

-servic;ios de~saneamiento, persona 
les y de' _las ho gar-es 447 092 669 979 80 5-01 88 577 366 591 581 402 

-P rof~siene·s liberales 83 515 56 920 26 595 
-Sin especificar 200 90.1 787 200 178 904 581 750 21 997· 205 450·-

' ' 

a/ Se trata de la PEA de 14 anos ... 1947 de la de 10 afios ... 1970 . Vease la y mas en y y mas en not a 
del Cuadro 5. , 

' -
bf seg'iln- ajustes hechos a la clasificacion usada en el Censo. de _1970 ~ Cuadro 13 (~eldstein, en p_rensa). 
PUENTES: 19-47 :· Argentina (s.f.e), Cuadro sin ... numero. 

•, 

1970: Argentina (s.f.d), Cuadro 13. 



Categoria de 
ocupacion 

TOTAL 

Asalar ia'do 
'\. ~ : -· ~ 
~- t. ·• ~ ·!. - . ;,t·.,.,;: 

Cuep:i,:..&' · - ; '' .. ·l. .. 
,. - .p}'."9J>;La . 
.. ::·, ;, .. 
: -:..~; :1 ••• ~ . 

Pat.J;On O· $OCiO 
' '' '' 

Ayuda:- c£a-111i li a-'r 

Sin especifi.c·ar · 

TABLA C.6 

Argentina 1960 y 1970. Poblacion economicamente activa~/ 
segun sexo y categoria de ocupacion 

T 0 T A L v A R 0 N E s M u 

1960 1970 1960 1970 1960 

7 524 469 9 011 450 5 879 054 6 722 500 1 645 
' ... i • '_ 

5 2~7 105 6 380 500 3 966 354. 4 620 350 1 300 .. 
901 121 1 462 300 726 429 1 183 600 174 

~ I ' 

920 991 514 600 852 819 469 700 68 

214 166. 285 850 169'254 208 800 44 

.. 221 086: 368 200 164 198 240 050 56 

a/ Se trata de la PEA de 14 y mas afios en 1960 y de 10 y mas anos en 1970. 

FUENTES: Argentina (s.f.c), Cuadro 22. 
Argentina Cs-.f.d), Cuadro 12. 

J E R E s 

1970 

415 2 288 .950 

751 1 760 150 

692 278 700 .... 
0 

172 44 900 ....., 

912 77 050 

88•8 128 150 

_o:., 



'IAilLA c.1 
Argentina, 1947, 1960 y 1970. Poblaci6n econ6mica11ente activa.!.1 segun ••xo y ocupac~6n. 

Ocupaciona•.I!./ 'I 0 T A L V A R 0 N E S K U .J E ll l!: s 
1947 1960 1970 1947 1960 1970 19H 1960 . 1970 

!Q!!!: 6 267 313 524 469 9 011 450 5 OJ3 211 5 879 054 6 722 500 234 102 645 415 2 288 950 

-Profeaionalaa, t'cnico• 
y trabajadoraa afine• JOl 248 44J 944 6J8 800 150 JOO 182 251 272 150 150 948 261 ·292 366 650 

-Cerentea, ad11iniatra-
dor•• y funcionarioa 
de cata1or£a directiva 115 484 180 587 4 70 650 110 614 170 493 37J 200 4 870 12 670 97 ·450 

.-E•plaadoa da oficina ~-- -- -· - - . 

y paraona• an ocupa-
cionea af in•• 664 971 812 643 759 550 541 407 576 147 472 150 123 564 %34 472 287 400 

-Vandadoraa y paraon•• . , 
·' an· ocu·pacione:a affn•• 551 447 699 776 95J 650 45·4 tl62 582 026 708·2~0 66 911S lZO 116 245 400 
-.1.1ricultoraa, 1anade-

roa, paacadora•, C&Z!, 

"doraa, ·11•d•raroa · ·1 
parson•• en ocupacio-
n•• af inaa 1 J36 570 1 354 404 295 150 1 2 6J 697 1 281 6J4 217 JOO 72 873 H 385 77 a50 

:-Ki_n~roa, cantaro' 1 ' p•raona• aa. ocupacio-
11•• afi11aa 5 130 22 573 28 650 5 094 23 516 26 650 36 329 2 000 

-.c;=-ciuctoza• de madioa 
de traa.aporta y par•~ 

_;: ' 

naa all ocupacione• 
'.~~.,l!'•!I, 287 003 308_ 503 386 950 281 282 30_5 711 383 900 5 721 4 2.78. 3 .. 050 

'.· 

(continlla) 

,, 



TABLA c.1 
(continuaci6n) 

OcupacionH!!./ T 0 T A L v A R 0 N E S K U J ! a E S 

1947 1960 19 70 194 7 1960 1970 1947 1960- 1970 

-Arteaanoa y operarioa 
an ocupaciona• ralaci~ 
nadaa con la hilanda-
r!a, la co11facci611 dal ...... 
•••tuario 1 dal calaa- 0 
do, la carp in tar!a, la '° indu•tria da la cons-
trucci611, la 111.eclnica 
1 laa art•• 1rlficaa 025 549 565 090 697 000 757 948 l-269 876 437 050 267 601 286 960 259 950 

-Otro• ar_taaano• y op.:_ 
198 938 443 539 376 259 481 21 710 69 765 i:arioa 944 250 177 228 550 57 700 

-Obraro• 1 jornalaroa 786 67-1" 278 405 604 100· 725 838 270 437 5~4 100 60 833 6 746 69 400 
·-Trabaj adoraa da aerv!_ 

cioa da•fsticos 400 499 346 126 538 550 23 92-7 11 758 11 400 376 572 336 652 527 150 
-Otro• trabajadoraa da 
-••rwicioa ••r•onales 
1 an ocupacionaa af i-

650 naa 2.S 1 490 353 386 650 -· 231 613 252 799 271 950 u 877 103 003 114 700 
-Otro1 trabajadorea no 
aapaciflcado1 an otr•• 
cata1or!a1 1 otroa 
trabajadoraa en ocup~ 
cionaa no idantifica-
blea o 110 daclaradaa 
(incluya Fuarsaa Ar-
a~daa) 342 313 714 824 712 500 279 801 576 147 532 250 62 512 135 747 180 250 

I 

'!,/ Sa trata da la roblaci611 ocu~ada an 1947. Loa deaocu£ado~ conafitu!an an aata facha al 2,8% dal cocal da la P!A. 
Aaii:ihao al l!m ta inferiors adad •• 14 aaoa an 19 7 y 1960 y 10 aaoa an 1970. 

H._/ Corraaponda a la claaificaci611 da ocupacione1 de OKUECE 60 (01). Para ais detallaa, var al trabajo da Cald1 ta in (an poual 
FUElltES: C!LAD! (a.f.a)Cvadro 8; C!LADE (a.f .b)Cuadro 25; Argentina (1.f.a)Cuadro 42. 
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El Centro de Estudios de Poblacion (CENEP) 
inici6 sus actividades el 19 de junio de 1974. Lo 
integra un conjunto de especialistas en varias 
ramas de las ciencias sociales cuyo objetivo 
principal es investigar la dinamica poblacional 
de la Argentina y otros paises de la region, con · 
vistas a avanzar en la comprensi6n de las interre-
laciones que existen entre el cambio poblacional 
y el cambio econ6mico social. El Centro procura, 
a la vez, brindar informaci6n util para el diseno, 
implementaci6n y evaluacion de politicas de 
poblacion en el marco de la programaci6n del 
desarrolo econ6mico social .. 

Son tambiim objetivos del CENEP apoyar y pro-
mover la constituci6n y desarrollo de grupos 
dedicados al estudio de problemas de poblacion; 
brindar asistencia Jecnica a organismos oficiales 
y privados; desarrollar actividades docentes y 
difundir su tarea mediante seminarios, conferen-
cias y publicaciones. 

En julio de 1978 el CENEP inici6 la publicaci6n 
·de los CUADERNOS DEL CENEP, serie cuyo pro-
p6sito es difundir los resultados de la labor .;te 
investigaci6n realizada por sus miembros desde 
la creaci6n del Centro. Los CUADERNOS contie-
nen ·datos demograficos de base, informes de 
investigaci6n y articulos. Reunen trabajos inedi-
tos y reproducen separatas de trabajos ya publica-
dos en revistas y antologias del pais y del exterior. 

Los CUADERNOS DEL CENEP pueden adquirirse 
por correo escribiendo a: 
Centro· de Estudios de Poblaci6n - CENEP 
Secci6n Publicaciones 
Casilla 4397, Correo Central 
1000, Buenos Aires, Argentina 


