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P R O L O G O

El breve y sencillo enunciado que un filósofo social hizo en el siglo pasado "saber 
para poder y poder para prever" sintetiza para el mundo contemporáneo la crucial re
lación entre la información y la política. Las estadísticas, siendo no solamente unas se
ries de datos cuantificables sino, también, el conjunto de criterios para identificar, re
colectar, sistematizar y analizar tales datos, constituyen un elemento básico para la 
conducción racional de una sociedad.

En el marco de la política social este supuesto —tan aparentemente obvio— 
adquiere particular sentido de realidad y trascendencia, cuando se refiere al conoci
miento sobre la evolución del "continuum", niño-adolescente y sobre el contexto en el 
cual se sucede. En efecto, la niñez no es un fenómeno puntual o coyuntural, ni el 
objeto de una preocupación sectorial: su bienestar es la construcción permanente de la 
sociedad que deseamos, la de un presente continuado cuyo ayer no ha terminado y 
cuyo mañana siempre está comenzando.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en cumplimiento de 
su misión de cooperación técnica y financiera, y en el marco del acuerdo suscripto con 
el Gobierno de la República Argentina, ha venido apoyando al Instituto Nacional de 
Estadística y Censos INDEC para la puesta en marcha de un sistema integrado de es
tadísticas continuas para la infancia y la adolescencia. El contenido del presente docu
mento —documento marco de tal sistema— concreta un ejemplar esfuerzo conjunto en 
el que participaron diversos sectores, tanto de nivel nacional como de los niveles pro
vinciales, justamente al interior de un enfoque comprensivo e integrador de las diferen
tes áreas de interés social.

El contenido del texto que nos complace introducir, constituye una referencia 
frente a la cual desaparece la diferencia entre proveedor y usuario de la información. El 
sistema propuesto pretende que la definición de indicadores, la generación de la infor
mación y la utilización de los datos salgan del restringido marco sectorial y se guíen por 
el reconocimiento de la interrelación de múltiples problemas dentro de una estadística 
más viva y operativa, una de cuyas funciones más importantes debe ser su aplicación 
práctica.

H A Y D EE M ARTÍN EZ DE OSORIO
Representante del UNICEF
para el área de los países del Cono Sur.





P R E S E N T A C I O N

La preocupación por integrar los aspectos sociales, políticos, económicos y demo
gráficos del comportamiento de grupos humanos, a los fines de su análisis (conocimien
to) o transformación (políticas), llevó a los expertos a dedicar especiales esfuerzos en 
la búsqueda de un enfoque que permitiera una descripción sistemática e integrada de 
tales fenómenos.

Paralelamente a esos avances estadísticos, la situación social evidenciaba un proce
so de deterioro en la atención de aquellos segmentos más vulnerables de la población, 
entre los que se incluyen los niños y adolescentes.

El INDEC se plantea, entonces, como objetivo impulsar el desarrollo de un Sistema 
Integrado de Estadísticas, que posibilite el seguimiento y evaluación de la situación de 
la población en general y de dichos grupos en particular, lo cual requiere como tarea 
prioritaria la sistematización e integración de la información de base.

Con ese fin fueron tomados en consideración los lineamientos propuestos por Na
ciones Unidas, en lo atinente a la compatibilización de las series que aportan a las dis
tintas áreas de interés social, generadas por diversas instituciones, a partir del uso de 
conceptos, definiciones y clasificaciones comunes.

El interés de UNICEF en el tema abordado por el INDEC, se deriva en un apoyo 
financiero, que permitió referir la propuesta del SESD a un subconjunto específico de 
la población: la infancia y la adolescencia, como grupo particularmente vulnerable an
te situaciones críticas en el terreno económico y social.

Encarar dicha tarea a nivel nacional, como punto de partida, resulta sumamente 
dificultoso; por lo cual se consideró conveniente iniciar la experiencia en un área geo
gráfica más restringida.

Con la aplicación del modelo en la Provincia de Tucumán, se realizó una experien
cia piloto sobre el Sistema Integrado de Estadísticas Continuas, tanto en la elaboración 
de un diseño teórico y de una metodología adecuada al modelo propuesto, como en el 
desarrollo concreto de las tareas de obtención y de análisis, sistematización e integración 
de los datos disponibles.

El documento que se presenta a continuación, no constituye una tarea acabada, 
sino que debe entenderse como la etapa inicial de la implementación del sistema, el 
cual, por su misma definición de "continuo", debe verse como un proceso dinámico de 
producción, sistematización e integración de datos estadísticos.

A partir de un MARCO DE REFERENCIA que explícita los presupuestos teórico- 
metodológicos del Sistema de Estadísticas Sociales y Demográficas (SESD), el trabajo 
define el grupo objeto de estudio, las áreas de interés social que deberían ser incluidas 
en ese marco y las variables conectoras del mismo.
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El capítulo de METODOLOGIA propone un esquema de trabajo que parte del re- 
levamiento de los organismos interactuantes en la temática central, analizando su diná
mica, sus sitemas de información y sus instrumentos de recolección, e incluyendo asi
mismo, la base de datos existentes para cada área, ya sea publicada o no.

El análisis descriptivo, de carácter cuantitativo, por área de interés social, que im
plica la recuperación de series estadísticas en función del grupo abarcado y el estable
cimiento e integración de la red de vinculaciones sistemáticas, constituyen las etapas fi
nales de la propuesta metodológica.

Forma parte también del encuadre metodológico, la presentación de un conjunto 
de formularios "ad hoc", que buscan organizar el material disponible a partir de las ca
racterísticas generales de los instrumentos de recolección y de las variables conectoras 
seleccionadas contenidas en éstos.

Finalmente, se incluye el ESTUDIO DE CASO realizado en la Provincia de Tucu- 
mán, como experiencia de aplicación y ajuste del modelo de Sistema Integrado.



MARCO DE REFERENCIA





13

M A R C O  D E  R E F E R E N C I A

El presente documento se propone explicitar las bases para la implementación de 
un "Sistema Integrado de Estadística para la Infancia y Adolescencia”, para lo cual se 
tomó como marco de referencia en términos abarcativos, los lineamientos propuestos 
por Naciones Unidas en lo referente al "Sistema de Estadísticas Sociales y Demográfi
cas" (SESO).

En cuanto al SESD, su objetivo final consiste en "permitir la descripción del fun
cionamiento agregado de una sociedad en función de la observación de los fenómenos 
que en ella ocurren", de lo cual surge la necesidad de contar con información perti
nente e integrada.

Cabe señalar aquí que el SESD supone un marco comprensivo en el cual tienen ca
bida todas las estadísticas atinentes a la problemática social, las cuales poseen, al inte
rior de dicho marco, un ordenamiento básico. Esto es, los conjuntos de series vincula
das a una temática dada, conforman los llamados subsistemas o áreas de interés social, 
integrados en sí mismos o entre sí, a través del uso de categorías, clasificaciones y de
finiciones comunes.

Sin embargo, la producción de las series referentes a las distintas áreas de interés 
social ha tenido y tiene aún un desarrollo no contenido en un marco más amplio. Por 
lo tanto las mismas responden a urgencias de sector, y consecuentemente evolucionan 
inarmónicamente.

La práctica descripta en el parágrafo anterior, implica que la información corres
pondiente a cada área de interés social se produce aisladamente, en compartimentos es
tancos, lo que conlleva a la subutilización y duplicación de esfuerzos. Esta circunstan
cia de no vinculación entre las distintas áreas de interés, deriva en la imposibilidad de 
abordar integralmente el estudio de los fenómenos que ocurren en el seno de la socie
dad, su interrelación, su causalidad o la visualización de dichos fenómenos como 
procesos.

Ante la situación descripta el SESD prestaría la siguientes utilidades:
1 - Contribuir al conocimiento de los sistemas sociales, a la formulación de las

políticas pertinentes, a la medición de su impacto y evolución.
2 ■ Promover el análisis sistemático de la información, a los efectos de abordar el

estudio de las condiciones y cambios sociales desde diversos ángulos.
3 -  Proporcionar un principio rector y orientador para la organización e imple-

mentación de sistemas de información, lo que implica:
3.1 La elaboración de principios para la estructuración de la información, que 

comprende una tarea de sistematización exhaustiva de los actuales siste-
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mas estadísticos y la propuesta de normas que garanticen su ordenamiento.
3.2 La creación de series adecuadas de datos básicos, tomando en considera

ción el modelo metodológico del SESD y respetando el modelo teórico 
para cada determinada temática.

Resulta oportuno efectuar una breve referencia a lo que se considera esencial para 
cualquier concepción del SESD y que radica en sus principios y metodología.

Tales principios y requerimientos son:

1 - Que sea completo. Si bien no es un principio categórico ni permanente, resulta
indispensable que cubra los aspectos relevantes de las condiciones y circuns
tancias sociales de la población como una totalidad, de los subgrupos que la 
componen y las diferentes zonas en que se localizan.

2 - Que esté referido a los seres humanos. ". . . para el carácter del SESD es in
dispensable que todos sus análisis, aun cuando se refieran a instituciones, se 
relacionen básicamente con individuos, familias u hogares. Este es un vínculo 
muy poderoso para la integración y no debe olvidarse” .

3 - Que las circunstancias de las personas se describan no solamente en cuanto a
existencias, sino también en términos de corrientes o flujos.

4 -  Que esté integrado o vinculado por clasificaciones, definiciones y categorías 
comunes, condición substancial para cualquier sistema estadístico.

5 -  Que contenga vínculos explícitos entre las diversas áreas de interés social y 
dentro de éstas.

Al pretender efectuar un análisis para un sector o área determinada, es ampliamen
te reconocida la importancia de adoptar un enfoque integrado, lo que implica necesa
riamente incluir variables que son características de otros subsistemas.

La idea que se desea transmitir es que la situación de los individuos respecto de 
una dimensión dada, no puede ser.comprendida o descripta plenamente, sin la incorpo
ración en el análisis de su situación respecto de otras.

En suma, el núcleo central de este enfoque lo constituye el hecho de la organi
zación de la información en forma tal, que sea capaz de describir la situación de los in
dividuos en diversos sectores, y de facilitar el análisis explicativo de la misma.

Por lo tanto, la flexibilidad del SESD está implícita en la forma en que se organiza 
la información al interior del mismo, lo cual garantiza su producción ajustada a las ca
racterísticas propias de enfoques específicos.

A los efectos de lograr visualizar al SESD en su conjunto, es oportuno incluir 
aquí un diagrama del mismo.
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DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACION

Definición del grupo abarcado

Dado el objetivo de implementar un Sistema Integrado de Estadísticas para la In
fancia V la Adolescencia, es importante definir los límites del grupo abarcado conside
rado como universo del estudio. Se considera adecuado estipular que el límite máximo 
de dicho grupo se corresponda con el límite de la minoría de edad, según la legislación 
propia de cada país, en razón de la diferencial situación jurídica y social que ello 
irhplica.

Al relacionar este universo con el sistema social, se observa una fuerte correspon
dencia con ciertas áreas y subáreas específicas pues, para determinados tramos de edad, 
prevalecen tópicos muy definidos para ios que, habitualmente, se recoge información. 
Así, por ejemplo, en el caso del área de Salud, se consideran básicamente, la mortali
dad infantil, la lactancia materna y en general, la nutrición del recién nacido y de los 
niños en edad escolar. En Educación, prácticamente el área en su totalidad, se superpo
ne con las edades consideradas, desde el pre-primario hasta la universidad.

Otras áreas, en cambio, resultan menos específicas, ya que cubren a la población 
en su conjunto, como el caso de Vivienda-Habitat, aunque forman parte de factores re
currentes que condicionan el desarrollo armónico del individuo.

En el siguiente diagrama se presentan las áreas de Interés Social e indicadores se
leccionados para cada una de ellas, organizados según los clivajes de edad más signifi
cativos en relación al grupo abarcado. (Las líneas punteadas indican que las series de 
datos incluyen al resto de población mayor a la edad fijada como Iimite).

Selección de las Areas de Interés Social

Las áreas de interés social incluidas en el sistema, fueron seleccionadas a partir 
de un triple criterio: las recomendaciones de Naciones Unidas, las demandas de los ex
pertos y usuarios actuales de información sociodemográfica y los indicadores utilizados 
por UNICEF para el análisis del subconjunto de población objeto del presente estudio.

En su progresión, desde el nacimiento hasta la muerte, el hombre pasa por diversas 
circunstancias. En el inicio del ciclo vital está en el hogar, de cuyas características, de 
penderá en cierto grado su desarrollo futuro. De aquí el interés en la conformación del 
grupo familiar en relación a su extensión, sus integrantes, su nivel económico y su vi
vienda y habitat.
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Entre los cuatro y los seis años de edad aproximadamente, el niño ingresará al 
primer escalón del sistema educativo. Si posee las condiciones personales, sociales y 
económicas que lo permitan, un desarrollo escolar progresivo le hará superar los distin
tos niveles educativos (primario, secundario, universitario) hasta completar el ciclo, al
rededor de los veinticinco a veintisiete años.

Al egresar de la escuela, cualquiera sea el niyel alcanzado, se integrará al área del 
trabajo, siendo ésta su principal actividad hasta llegar al retiro o jubilación que, como 
una vuelta al seno familiar, cierra lo que podría denominarse la secuencia activa.

A través de todo el desarrollo educativo es posible encontrar registros sistemáticos 
de información referida tanto a los educandos como a los recursos humanos (docentes) 
y físicos (establecimientos) que atienden dicha demanda.

En otro orden de cosas, los niños y los jóvenes requieren también el mantenimien
to de su salud física y mental. De ahí la necesidad de control, consulta o internación en 
los centros de salud, así como de acciones de carácter preventivo que se relacionan bá
sicamente con etapas cruciales de la secuencia vital como, por ejemplo, el ingreso esco
lar, el servicio militar, el control del embarazo, las vacunaciones, etcétera. Los registros 
correspondientes a estas situaciones, constituyen,un invalorable aporte al sistema.

Así como la educación y la salud, en sus aspectos formales, son generalmente asu
midos como responsabilidades sociales, la protección y el cuidado de los niños y adoles
centes, queda como función del medio familiar. Sin embargo, determinadas condiciones 
económicas, culturales o psicológicas pueden requerir la intervención del Estado en ese 
contexto. Aparecen entonces, los programas de asistencia y seguridad social, que pro
curan evitar o minimizar los riesgos a que se ven expuestos los menores por ausencia o 
debilitamiento de la propia familia.

Es posible también que, en ciertos casos, la conducta del joven se manifiesta en 
colisión con el sistema legal vigente, constituyendo lo que se conoce como “delincuen
cia". De acuerdo a la gravedad del hecho serán las sanciones dispuestas, que pueden lle
gar incluso al ingreso al sistema carcelario. La importancia del registro de este tipo de 
conrkictas en el diagnóstico socia', se basa en su función como indicador del disenso y 
del conflicto entre modelos y normas de vida.

Con un encuadre más positivo, se incluye el tema del ocio o tiempo libre, en con
sideración de la importancia de las actividades de carácter recreativo que forman parte 
de ia vida social Por otro lado, es indudable el interés de la sociedad y del mismo 
Estado en lograr la participación de sus miembros, y en especial de los jóvenes, en 
manifestaciones de carácter deportivo o cultural.

Las distintas actividades comentadas precedentemente, fueron registradas con di
versos fines a través del tiempo, generando lo que hoy conocemos como series estadís
ticas o información estadística. Algunos aspectos iniciales fueron mantenidos y otros se 
adecuaron en función de las formas organizativas de la sociedad y el Estado.

Sin embargo, debe recordarse que el grado de desarrollo y la profundidad de las 
mismas, han tenido y tienen aún una evolución discordante, asociada a los requerimien
tos sectoriales y las problemáticas específicas, amén del grado de apoyo diferencial en 
los aspectos técnicos y de infraestructura con que cuentan las distintas instituciones 
productoras.
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Conectores del Sistema

Las áreas consideradas suponen, de hecho, una clasificación temática independien
te de la jurisdicción administrativa que genera las series de datos, la cual aparece en mu
chos casos sectorizada en función de su ordenamiento en la estructura general del Esta
do o de la sociedad.

La descentralización de las instituciones o sectores que generan la información 
parcial o total atinente a un área de interés social, puede ofrecer ventajas prácticas en 
todo cuanto se relaciona con la etapa de recolección; sin embargo, a la luz de la expe
riencia vivida, no parece brindar iguales beneficios para resolver los problemas que se 
derivan de una inadecuada y atemporal disponibilidad de la información. Asimismo, al 
no insertarse en un marco comprensivo e integrador más amplio, se corre el riesgo de 
originar duplicaciones, con el consiguiente aumento de esfuerzos y costos.

Por otra parte, es interesante señalar que, habitualmente se presenta una inclina
ción hacia la confección de instrumentos de captación de información básica (ICIB) 
más extensos de lo adecuado, con el consiguiente desperdicio de esfuerzos y datos o, 
insuficientes en términos de no contener variables que posibiliten la concreción de vin
culaciones a las que sería necesario arribar.

Como se advierte, la primer situación trae aparejado un considerable incremento 
en las tareas, tanto de relevamiento como de gabinete, derivando en el atraso aludido; 
es más, puede ocasionar una disminución de la calidad de la información recopilada. En 
el segundo caso se genera información aislada, derivando en la imposibilidad de contar 
con variables de contexto, tan necesarias para el abordaje de cualquier tópico concreto.

De todos modos, en cada una de las áreas de interés, es posible contar con series 
de datos que, al ser confrontados con clasificaciones de diverso tipo, permiten elaborar 
un cierto número de indicadores relevantes.

Las clasificaciones propias de cada área de interés social, surgirán del tipo de aná
lisis que se desea efectuar, cierta experiencia estadística y el desarrollo teórico para el 
área, que enmarcan el conjunto de información atinente, permitiendo el ordenamiento 
del sujeto-objeto de estudio, ya sea el individuo u otra unidad de cuenta.

Una estructura estadística que permita operacionalizar la interrelación entre las 
diferentes áreas de interés social resulta ser una de las principales características del 
SESD.

El sistema y los diferentes subsistemas o áreas de interés social, suponen niveles de 
integración o vinculación; centralmente a través del uso de categorías, clasificaciones y 
definiciones, las que pueden ser comunes a todos los subsistemas, a dos o más de dos.

Para cada área existirán tres tipos de clasificaciones; las comunes al sistema, las 
comunes a varias áreas (dos o más) y las características del área tomada en considera
ción. Se definen como clasificaciones comunes aquellas que están presentes en todas las 
áreas del sistema; su papel es relevante por cuanto resultan absolutamente indispensa
bles para permitir la vinculación entre todas las áreas de interés social.

Los conectores del sistema de información son, por lo tanto, aquellas variables 
que deben ser relevadas y elaboradas en forma idéntica en cada área, como condición
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'sine qua non' para cumplir tal función. Los conectores básicos seleccionados y sus ca
tegorías más relevantes son:

Edad: Simple (hasta 21 años) y agrupada (en tramos quinquenales)
Sexo
Origen nacional: Nativo y extranjero
Región geográfica: Provincia, Departamento o Municipio; áreas menores o agrupadas 

en forma diferente a los límites administrativos (aglomerados); zona urbana o 
rural

Ocupación: Clasificación por rama, grupo de ocupación y categoría ocupacional 
Educación: Nivel; completo, incompleto
Tamaño y composición familiar: Número de miembros; nuclear, compuesta, extendida

Prácticamente toda la información referida a individuos, debería poder clasificarse 
según estas variables, siempre que su relevamiento se haga en forma equivalente en to
das las áreas.

En lo que sigue, se presenta el contenido de cada área de interés social, tal como 
podría organizarse de acuerdo con la información existente o en vías de elaboración en 
diversos organismos públicos.





AREAS DE INTERES SOCIAL
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POBLACION

En toda búsqueda de información sobre una población determinada, tal como es 
el grupo correspondiente a infancia y adolescencia, es indudable la relevancia que ad
quiere el conocer tagto sus existencias como los cambios que les afectan.

De hecho, esta área está basada en tres conjuntos de datos considerados como pi
lares: el primero de ellos se refiere al tamaño de la población y su composición en tér
minos de edad, sexo, origen nacional y región geográfica de residencia; el segundo, se 
relaciona con los fenómenos que producen variaciones en cuanto a su volumen, como 
son los nacimientos y defunciones (crecimiento vegetativo) y, en tercer lugar, se inclu
yen las migraciones, tanto internacionales como internas.

Es importante señalar que el abordaje del área de población se realiza a partir de la 
construcción de series en que la unidad de observación es el individuo. Estas series, a su 
vez, pueden —y de hecho es el efecto buscado— conectarse con otras similares corres
pondientes a diversas áreas de interés social a través del uso de conceptos, definiciones, 
categorías y clasificaciones comunes, que actúan corno nexo de unión con las otras. 
Algunos ejemplos de estas conexiones se explicitarán mas adelante.

Cobertura y objetivos de la información

La información de carácter demográfico se orienta básicamente a dos temas es
pecíficos: a) existencia de población y b) dinámica de población.

En el primer caso, el objetivo central es obtener datos específicos sobre la compo
sición y evolución del grupo poblacional menor de 21 años. El aspecto dinámico del 
conjunto se buscará en los datos correspondientes a nacimientos, defunciones y migra
ciones internas e internacionales de los niños y jóvenes que incluye el sistema.

Indicadores y clasificaciones características del área 

Existencias

La información referida al volumen y estructura de la población en un momento 
dado es proporcionada habitualmente por el Cfenso Nacional de Población, que en el 
caso argentino se realiza con periodicidad decenal desde 1960.

También la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) brinda información similar a 
partir de 1974 y con periodicidad semestral, aunque con dos limitaciones relevantes: la 
cobertura está referida a un cierto número de centros urbanos y el relevamiento está 
basado en el concepto de jure.
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La existencia de menores de 21 años permite estimar en una primera aproxima
ción la magnitud que este grupo tiene en cada tramo de edad, y cuál resulta ser su dis
tribución espacial. Esta información permite evaluar un conjunto de aspectos relevantes 
que se relacionan con otras áreas tales como educación en términos de cantidad de do
centes, secciones y establecimientos —y salud— en lo que respecta a cantidad de médi
cos, camas, hospitales, número de dosis de diferentes vacunas, cantidad y composición 
de la alimentación complementaria, etcétera.

Con referencia a los ejemplos presentados en el párrafo anterior resulta de gran in
terés conocer la evolución en el tiempo de los distintos grupos de edad (tasas de creci
miento) a fin de prever las demandas futuras en dichas áreas.

La presentación de la información referente a las existencias, discriminada por se
xo y edad, permite una mayor precisión de otros tópicos en los que esa clasificación 
se hace indispensable: tasas de escolaridad, mortalidad juvenil, tasas específicas de ac
tividad, como así también evaluar comportamientos diferenciales entre sexos.

Corrientes

La información acerca de nacimientos, defunciones y migraciones, resulta de 
sumo interés ya que a partir de estos hechos se deriva la modificación de las existencias 
y asimismo es posible elaborar estimaciones y proyecciones de población.

A partir de los datos sobre nacimientos, puestos en relación con distintos sub
conjuntos de la población total, se da origen a un conjunto de indicadores tales como 
tasa bruta de natalidad —aunque contaminada por la composición por edades de la po
blación— tasa general de fecundidad, tasa bruta de reproducción, etcétera.

En cuanto a las defunciones, es un dato valioso por sus implicancias en la situa
ción sanitaria del grupo abarcado, en especial las referidas a menores de un año.

Por otra parte, las tasas de inmigración y emigración y las migraciones internas, 
informan sobre los desplazamientos a los que se ve sometida la población, y es de in
terés contar con datos sobre el volumen de los niños y adolescentes que se ven involu
crados en tales movimientos.

Finalmente, es relevante disponer de toda la gama de indicadores que puedan sur
gir al cruzar información referida tanto a los nacimientos como a las defunciones, con 
otras variables que discriminan sobre aspectos fundamentales que rodean a los hechos 
vitales.

Un esquema demostrativo de lo antes mencionado, y vinculado a la mortalidad in
fantil se incluye más adelante.

Categorías de datos, clasificaciones e indicadores

En el siguiente cuadro se indican las categorías de datos, las clasificaciones "ca
racterísticas” o propias del área, las "comunes" con otras áreas y los "indicadores" que 
se proponen para cada tema del área de población.
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Categorías 
de datos

C lasificacio nes
características

C lasificaciones
com unes

Indicadores

Existencia de 
población

a) Composición: 
Número de me
nores de 21 años

Edad, sexo, región 
geográfica

Zona urbana o rural, 
origen nacional, con
dición socioeconómi
ca, estado civil, tama
ño V tipo familiar, 
tamaño y tipo de 
hogar

Proporción en cada 
grupo de edad. Edad 
media Indices de 
masculinidad. Reía 
ción de dependencia

b) Evolución:
Número de meno
res de 21 años

Idem Idem Tasa anual media de 
crecimiento

Corrientes de pobla
ción

a) Nacimientos: 
Número de naci
mientos.
Número de naci
dos vivos

Edad V paridez de la 
madre, sexo del ni
ño, región geográfi
ca, estado civil de la 
madre

Idem Tasa bruta de natali
dad. Tasa de tecun 
didad poi edad Tasa 
bruta de lepioduc 
ción. Tasa neta de 
r(;producción

b) Defunciones: 
Número de de
funciones de me
nores de 21 años

Edad, sexo, región Idem Tasa bruta de moi ta- 
lidad Esperanza de 
vida

c) Migraciones: 
Migrantes meno
res de 21 años. 
Migrantes inter
nos - internacio
nales

Idem Idem Indice de ausintcia. 
Indice de piesencia. 
Piopoición del sal 
do rieto migiatorio

Conexión con otras áreas de interés social

En lo que sigue se presentan las conexiones mas relevantes entre la población y 
otras áreas de interés social seleccionadas.
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Población y Salud: Las relaciones entre la población y la salud se tratarán más especí
ficamente en el capítulo correspondiente a salud.

Sin embargo, se destacan las vinculaciones que surgen en torno a temas que hacen 
referencia a las condiciones de salud, los recursos disponibles (tanto físicos como hu
manos), la utilización por tipo de servicio, su frecuencia y los gastos en relación con la 
población menor de 21 años en general y según las segmentaciones más relevantes al 
interior de la misma.
Población y Educación: La conexióri entre estas áreas se expresa en forma directa ya 
que hace referencia a la cantidad de alumnos y estudiantes en cada grupo de edad, lo 
cual permite —en primer lugar— ponderar y caracterizar a los niños y adolescentes que 
se encuentran fuera del sistema. En segundo término, otro aspecto de trascendencia lo 
constituye la evaluación de los logros educativos de la población, ya que ofrece los re
sultados aquí y ahora, del funcionamiento del sistema educativo en el pasado, posibili
tándose así estimar los insumos básicos para llevar adelante las acciones reparadoras 
que se consideren adecuadas.

El número de docentes y establecimientos —en suma, los recursos— así como su 
distribución geográfica, constituyen otros tópicos cuya vinculación es fundamental.

Población y Vivienda: La vinculación a establecer entre la población y la vivienda con
templa las condiciones o características de ésta con referencia a la proporción de meno
res de 21 años que habita en ellas. En cuanto al habitat —concepto más abarcador que 
implica tomar en consideración otros aspectos del medio que rodea la vivienda— in
teresa particularmente vincular la proporción de menores en viviendas segregadas es
pacial y socialmente (villas de emergencia), en viviendas carentes de distintos bienes y 
servicios, tales como heladera, lavarropas, televisor, etcétera, (para el caso de bienes) 
y agua corriente, conexiones de electricidad y gas, cloacas, etcétera (en cuanto a 
servicios).
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FACTORES DETERMINANTES DE LA  MORTAUDAD INFANTIL 

CONEXIONES ENTRE DISTINTAS AR EA S

SALUD EDUCACION EMPLEO

1 1 
1 1 
1 1

1
1
1
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MATERNA

NUTRICION 
INFANTIL
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INSTRUCCION 
DE LA MADRE
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DEL NIÑO

0 21

CONDICION SOCIOECONOMICA 
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FAM ILIAS Y HOGARES

El conocimiento de las condiciones de vida de las unidades familiares y de los 
miembros que la componen, en particular los niños y las mujeres, conforma el insumo 
básico para la implementación de acciones destinadas a su mejoramiento en términos 
de salud, nutrición, educación, vivienda, etcétera. Por otra parte, cabe destacar que es 
en el seno de las familias donde se conforman y desarrollan los miembros menores en 
términos biológicos, psicológicos y sociales. También se satisfacen las necesidades mate
riales y tienen lugar acciones que producen gratificaciones tanto cognitivas como afec
tivas de sus miembros.

En cuanto a las fuentes que informan acerca de las características de las familias 
u hogares, cabe mencionar a los censos, las encuestas a los hogares, los registros civiles 
y de administración de justicia.

Cobertura y objetivos de la información

Previamente a la enumeración de los objetivos de la información, es preciso seña
lar una distinción conceptual que guía,además, los métodos de recolección de datos. Se 
refiere a la distinción entre familia y hogar.

Los individuos viven en hogares y éstos se definen como un grupo de personas, pa
rientes o no, que viven juntas u ocupan una misma vivienda, y se asocian para proveer 
a sus necesidades alimenticias (Naciones Unidas, 1975; Encuesta Permanente de Hoga
res, s/f; Censo Nacional de Población y Vivienda, 1980).

La familia, por su parte, es un grupo social cuyos miembros están ligados entre sí 
por relaciones legales o consensúales y biológicas. Así, el concepto se extiende desde la 
pareja inicial al núcleo padres e hijos y a este núcleo y otros miembros reconocidos 
como parientes.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, se deduce que un hogar puede contener 
un conjunto de personas que no constituye una familia; contener una o más de una.

Es así como el número de hogares supera el número de familias y es probable que 
el número de hogares esté estrechamente relacionado con el número de viviendas.

Esta área abarca tres temas concretos: a) parejas matrimoniales (consensual y/o  
legales) y divorcios, b) familias y c) hogares particulares e institucionales.

Los objetivos de la información son proveer datos sobre tamaño, tipo y composi
ción de los hogares (familias), datos sobre el ciclo vital de las familias en términos de 
sus formas de constitución, desarrollo y disolución; datos sobre nupcialidad, separación, 
etcétera.
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Indicadores y clasificaciones características del área

Se consideran como indicadores pertinentes: el tamaño medio de los hogares, 
que variará según zona urbana o rural; la composición, que alude al peso relativo de las 
diversas categorías de miembros del hogar; las tasas de nupcialidad y divorcios, etcétera.

Categorías 
de datos

C lasificacio nes
características

C lasificaciones
com unes

Ind icadores

Parejas matrimonia
les
Número de parejas 
matrimoniales

Fecha, duración y na
turaleza del matrimo
nio, número de hijos 
nacidos del matrimo
nio, supervivientes, 
dependientes

Edad de los cónyu
ges, origen nacional, 
región geográfica

Relación entre ma
trimonios de hom
bres (mujeres y la 
población de solte
ros (solteras)

Número de enlaces 
matrimoniales

Idem Idem Tasa de nupcialidad

Número de divorcios Idem Idem Tasa de divorcios

Familias
Número de familias Tamaño, tipo y com

posición, origen na
cional, zona urbana 
0  rural

Edad y sexo del jefe, 
condición socioeco
nómica, región geo
gráfica

Proporción de fami
lias con hijos en dis
tintas etapas del ci
clo vital

Hogares particulares 
e institucionales
Número de hogares 
particulares

Idem Idem Proporción de hoga
res privados que con
tienen una 0  más fa
milias

Número de hogares 
institucionales

Sector, fines, tama
ño

Región geográfica Proporción de pobla
ción que vive en ho
gares institucionales

Conexiones con otras áreas de interés social

A continuación se efectúa una breve referencia a las distintas áreas que se vincu
lan a la de familias y hogares.
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Familias y Hogares y Vivienda: La vivienda, en tanto contenedor de familias (hogares), 
resulta el lugar de referencia obligado de las múltiples actividades que éstas realizan. 
Las relaciones que surgen de las diferentes combinaciones entre "características" de la

vivienda y familias (hogares) dan origen a un número relevante de indicadores que per
miten lograr una adecuada ponderación de la situación en que éstas se encuentran.

A título ilustrativo, se mencionan: déficit habitacional, hacinamiento, falta de 
servicios básicos (agua, electricidad, etcétera).
Familias y Hogares y Salud: Se conectan en múltiples aspectos que serán explicitados 
en el capítulo correspondiente a salud.
Familias y Hogares y Educación: El nivel de educación de los miembros de la familia 
permite definir, especialmente en el caso del jefe, el estrato socioeconómico de perte
nencia, lo cual deriva en clasificaciones útiles para la realización de diagnósticos.

Por otra parte, resulta significativo destacar que en un estudio reciente efectuado 
por el Banco Mundial, se estimó que en promedio, un solo año adicional de escolaridad 
de la madre tiene como resultado una reducción del 9 por mil en la mortalidad de su 
descendencia.



35

CX:UPACION

El área de ocupación importa como dimensión sustantiva para el universo de ni
ños y adolescentes, pero también como nexo de todo el sistema, en la medida que la 
información que provee permite elaborar la variable condición socioeconómica.

El análisis del empleo infantil interesa no sólo para evaluar las diferentes modali
dades de su participación en el mercado de trabajo, sino también de las condiciones de 
vida de la población. El modo de organización de los recursos sociales orienta a la ma
yor parte de los hogares a la incorporación de los niños y adolescentes al sistema edu
cativo. No obstante, trátese del fracaso escolar y/o de las precarias condiciones de vida 
de ciertos hogares en que los niños y adolescentes están insertos, surge la necesidad de 
su incorporación al mercado de trabajo, sea bajo la forma de empleos remunerados o de 
ayuda familiar sin remuneración fija. Tanto en uno como en otro caso, se trata sobre 
todo en las edades menores, de trabajos sin protección legal y mal remunerados.

Cobertura y objetivos de la información

Los aspectos centrales a los que se hace referencia en el presente capítulo son:
1) Condición de actividad y 2) Volumen y composición. La información es provista en 
ambos casos, tanto por el Censo de Población como por la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH), en cuanto a los datos necesarios para la clasificación de actividad, 
para edades simples o agrupaciones de éstas.

No obstante, cabe señalar que la actividad económica es relevada por el último 
Censo a partir de los 14 años —límite legal— de manera que éste padece de subregistrO; 
Esto puede ser paliado en parte por la información provista por la EPH, ya que la mis
ma indaga por la condición de actividad de toda la población sin límite de edad, aun
que acotada por su cobertura geográfica limitada a los centros urbanos (aglomerados).

La edad de incorporación al mercado de trabajo es uno de los factores que deter
minan el volumen del mismo; en general se aprecia un aumento de la edad de incorpo
ración, debido a la difusión de la escolaridad. No obstante, es necesario evaluar en for
ma permanente dicha sijtuación, relacionándola con las condiciones socioeconómicas de 
la población en su conjunto.

Independientemente de la condición de actividad para el universo de indagación 
específico, el tratamiento de las dimensiones de ocupación, tales como categoría de 
ocupación, grupo de ocupación y rama de actividad, permitiría elaborar una medida de 
estratificación social de los hogares. Ello supone evaluar lös diferenciales sociales de los 
indicadores del resto de las áreas de interés social.



Indicadores y clasificaciones características del área

Se explicitan a continuación las clasificaciones más relevantes, tanto las relativas 
a la población económicamente activa e inactiva, jubilados o pensionados, estudiantes, 
amas de casa, etcétera; en cuanto a la actividad interesan la categoría, el grupo de ocu
pación y la rama de actividad.

En cuanto a los indicadores, éstos se presentan en el siguiente cuadro.
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Categorías 
de datos

C lasificacio nes
características

C lasificacio nes
com unes

Ind icadores

Población
económicamente
activa
- Nùmero de los eco
nómicamente activos

Condición de activi
dad.
Rama de actividad. 
Grupo de ocupación. 
Categoría ocupacio- 
nal

Edad, sexo, área geo
gráfica, nivel de ins
trucción

Tasas de actividad. 
Composición de la 
PEA

- Número de desem
pleados y subocupa
dos

Idem Idem Tasa de desempleo. 
Tasa de subocupa
ción

Población
económicamente
inactiva
- Nùmero de estu
diantes, pensiona
dos, etcétera

Idem Idem Composición de la 
población

Conexión con otras áreas de interés social

La variable condición socioéconómica, elaborada a partir de los datos de ocupa
ción, constituye uno de los principales conectores del sistema, ya que proporciona la 
división de la población en clases sociales.

Conviene distinguir aquí tres aspectos: la valoración del conector, su construcción 
teórica y su presencia en distintas áreas del sistema.

En relación a su valoración, resalta la posibilidad de determinar los diferenciales 
sociales de diversos indicadores, trátese de los niveles de fecundidad, de las posibili
dades de acceso y éxito en el sistema educativo, de las condiciones de vida, etcétera.
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Asimismo, en relación a la utilización de diversos recursos sociales, permite apreciar los 
diversos grados de apropiación de los mismos.

En relación a su construcción teórica, puede elaborarse la variable en función de 
diversas teorías y enfoques; clases, estratos, sectores sociales, etcétera. Para la selección 
de estas teorías conviene atender a aquellas que ofrecen una mayor diferenciación, a 
fin de detectar los grupos sociales más necesitados de ayuda, es decir, aquellos que se 
privilegian en la elaboración de políticas y programas de acción social.

En cuanto a su presencia en distintas áreas, le caben los mismos recaudos que cual
quier conector, independientemente de la teoría que se seleccione, se requiere que la 
variable considerada sea común a las distintas áreas.
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SALUD

Esta área de interés cubre los aspectos relativos ai estado de salud de los indivi
duos y a la atención brindada en ese aspecto, de manera que la información que se ge
nere será de gran utilidad, tanto a los fines de la planificación y organización de los ser
vicios requeridos, como al estudio de la etiología y tratamiento de las enfermedades.

Para el caso de los niños y adolescentes, interesa conocer en profundidad varios te
mas viculados a esta área específica.

El contar con información acerca de las condiciones de salud en un momento da
do y su variación a lo largo del tiempo, permite orientar diversos diagnósticos que ser
virán para corregir y mejorar la calidad de vida de este particular grupo poblacional, 
ampliando y/o reforzando las prestaciones médicas, desarrollando programas de preven
ción, de complementación alimentaria, etcétera.

Por otra parte, es a partir de los datos que se recojan, tanto puntualmente como a 
través del tiempo, que se podrá evaluar la eficacia del sistema de salud, conocer los re
cursos con los que se cuenta y los que serán necesarios en el futuro.

Cobertura y objetivos de la información

El área cubre tres tópicos concretos: a) Condiciones de salud; b) Recursos para la 
salud y c) Utilización de los servicios de salud.

En el primer caso, el objetivo es obtener información relativa a nutrición, morbi
lidad y mortalidad de la población menor de 21 años.

La información sobre los medios disponibles para las prestaciones de salud, esto 
es los recursos, se clasificará en sus aspectos humanos (personal médico y para mèdico) 
y físicos (equipos e infraestructura).

En cuanto a la utilización de los servicios es de interés conocer la cobertura de
población infanto-juvenil atendida en establecimientos sanitarios y las pautas de consul
ta médica para dicho grupo.

Indicadores y clasificaciones características del área

Para cualquiera de los temas enunciados, es importante obtener datos, indicadores 
y clasificaciones que permitan obtener información desagregada sobre el grupo de in
terés. Sin embargo, en muchos casos, no se dispone de registros sistemáticos de estos 
hechos. En el caso de la nutrición, por ejemplo, es necesario contar con datos relativos
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al peso y talla clasificados por sexo y edad, región (desagregada al máximo nivel posi
ble), condición socioeconómica y origen nacional.

Aunque esta información suele registrarse, ya sea en el caso de partos como en el 
de atenciones pediátricas, en los establecimientos sanitarios tanto privados como estata
les, por una parte, la información en éstos últimos no constituye series sistematizadas; 
y a la de los privados np se tiene acceso. Atendiendo al hecho de que no todos los 
alumbramientos o atenciones se producen en establecimientos estatales, es que será 
necesario en caso de requerir una cobertura total, acceder a dicha información a través 
de encuestas específicas, en áreas determinadas o a través de la inclusión de módulos 
particulares en encuestas que se estén realizando periódicamente. Sería pertinente por 
otra parte, que al tema de nutrición se anexaran preguntas relativas al consumo de 
alimentos y a la lactancia materna.

Los datos atinentes a las enfermedades de denuncia obligatoria son receptados a lo 
largo del territorio y comunicados a nivel central; obteniendo por respuesta, acciones 
concretas que permiten acotar el fenómeno. Esta información es compilada y publicada 
por el Ministerio de Salud y Acción Social en el Boletín Epidemiológico Nacional. 
Los indicadores que se proponen, deberán ser clasificados de manera tal de poder dis
criminar la incidencia de las distintas enfermedades según sexo, edad, región, condición 
socioeconómica, origen nacional, etcétera.

Otra aproximación posible al estudio de la salud o la morbilidad, surge a partir de 
los registros sistemáticos de egresos de hospitalización y mortalidad por tipo de causas, 
que permitirían contar con indicadores tales como: tasas de mortalidad por desnutri
ción, enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades respiratorias, mortalidad 
perinatal, etcétera.

Algunos de los indicadores que hacen a la utilización de los servicios son; la asi
duidad con que los menores concurren a los distintos hospitales o centros materno- 
infantiles; las horas-médico, etcétera. Se incluyen también datos sobre vacunaciones 
obligatorias.

Por último, la posibilidad de estudio de los recursos, tanto humanos como físi
cos del área, es brindada por la información sobre personal médico, número de camas 
de hospital, de centros materno-infantiles, de puestos sanitarios, etcétera. Los indica
dores se construyen poniendo en relación esos recursos con el volumpn de población 
total en cada región.

Es indudable que sería preferible contrastar los recursos específicos con la pobla
ción de niños y adolescentes. Sin embargo, la referencia con el total de la población 
proporciona, de todas maneras,.una estimación teórica de su cobertura y, por lo tanto, 
una medida indirecta sobre la de menores.

Categoría de datos, clasificaciones e indicadores

En el cuadro siguiente se presentan las categorías de datos, las clasificaciones ca
racterísticas y comunes y los indicadores que se proponen para cada tema del área.
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C a t e g o r ía s  
d e  d a t o s

C la s if ic a c io n e s
c a r a c te r ís t ic a s

C la s if ic a c io n e s
c o m u n e s

I n d ic a d o r e s

Cond ic iones de salud

. N u t r ic ió n  

■ Número de meno
res de 21 años con 
valores de peso y ta
lla

Eutròfico. Grado de 
desnutrición

Edad, sexo, región 
geográfica, condición 
socioeconómica, ori
gen nacional

Peso medio. Talla 
media

Número de meno
res de 21 años con 
determinado consu
mo de alimentos

Idem Idem Consumo medio de 
determinadosalimen- 
tos (expresados en 
calorías)

- Número de lactan
tes

Idem Idem Duración media de 
la lactancia

. M o r b i l id a d  

■ Casos de notifica
ción obligatoria me
nores 21 años

Tipos de enfermedad 
(sarampión, polio, 
tuberculosis, etc.)

Idem Proporción de meno
res de 21 años que 
contrajeron (saram
pión, polio, tubercu
losis, etcétera)

, M o r t a l id a d  

Número de muertes 
de menores

Causa de muerte Idem Tasas de mortalidad 
. Infantil 
. Juvenil

Recursos para la 
salud
. P e rs o n a l m é d ic o  y  

a u x i l ia r

Número de médi
cos

Especialidad, tipo de 
establecimiento, de
pendencia

Región geográfica. 
Zona urbana y rural

Reláción habitantes- 
médico

Número de perso
nal auxiliar

Idem Idem Relación habitantes- 
personal auxiliar. 
Relación personal au
xiliar-médicos

. R e c u rs o s  f ís ic o s  

. Número de camas Idem Idem Relación población- 
número de camas
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Categorías 
de datos

Clasificaciones
características

Clasificaciones
comunes

Indicadores

. Número de puestos 
sanitarios

Idem Idem Relación entre pues
tos y población aten
dida

. Número de centros 
materno-infantiles

Tamaño, modalidad 
operativa

Idem Relación entre el 
númeio de centios y 
población de meno
res

U tiliz a c ió n  de los 
servicios de salud
. Prevención 
Número de menores 
vacunados

Tipo de vacuna Edad, sexo, región 
geográfica, condición 
socioeconómica, ori
gen nacional

Proporción de me
nores de 21 años va
cunados contra sa
rampión, polio, et
cétera

. Número de asisti
dos por centros ma
terno-infantiles

Tipo de atención Idem Proporción de pobla
ción asistida

. Consultas 
- Número de niños y 
jóvenes que asisten a 
consulta

Especialidad, tipo de 
enfermedad, de se
cuelas

Idem Proporción de meno
res que realizan con
sultas (frecuencias)

Conexión con otras áreas de interés social

A continuación se mencionan sólo algunas de las posibles conexiones del área Sa 
lud con otras áreas de interés social.

Salud y Población: La vinculación del área Salud con la población se establece de una 
manera natural al considerar las existencias de niños y jóvenes en relación con cada 
tema específico. Tal como se ha visto, es habitual presentar como una proporción de la 
población considerada en este sistema, los casos referidos a aspectos tales como: nu 
trición, morbilidad, personal médico, prevención, consultas, etcétera. En algunos casos 
se los ha relacionado no sólo al grupo abarcado sino a la población total.

También el área de Salud se conecta estrechamente a los hechos vitales, esto es, 
los nacimientos, las defunciones y migraciones, componentes centrales de las corrientes 
poblacionales. En ese sentido interesará conocer las condiciones de salud que acompa
ñan a cada uno de ellos y su cuantificación.
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Salud y Familias-Hogares: La importancia del tema se basa en la dependencia que es 
posible establecer entre la salud de los niños y adolescentes y la salud de los miembros 
de la familia donde cada uno nace y se desarrolla. La vinculación entre estas dos áreas 
surge así explícitamente, si se toma en consideración las consecuencias que, a nivel.

familiar, ejercen los programas de salud materno-infantil, de complementación alimen
taria, de vacunación, etcétera.

Salud y Educación: La salud y la educación son dos áreas de interés social cuya interre
lación es altamente significativa; el vincularlas en un sistema integrado aparece como 
central. El estudio y la interpretación de múltiples fenómenos de la realidad social, 
así como la implementación de políticas, descansan en la existencia de información que 
permita establecer la interconexión entre las dos áreas. Como ejemplo ilustrativo se 
mencionan los hallazgos de investigaciones que señalan la incidencia directa de los nive
les educacionales de la población y, específicamente, la de las madres, sobre las condi
ciones de salud de sus hijos, en un período que se inicia con la gestación y el embarazo, 
prosigue con el desarrollo durante los primeros años y culmina en la adolescencia.

En otro orden de cosas, surge como pertinente interconectar las dos áreas al to
mar el subsistema educativo como base para el control sanitario de los educandos, posi
bilitando la detección de problemas de desnutrición y su solución a través de programas 
de complementación alimentaria, así como para el desarrollo de planes masivos de 
vacunación. Estas posibles interconexiones se explicitan al tratar el área de educación.

Salud y Vivienda-Habitat: La factibilidad de vinculación de las condiciones de salud 
con las características de la vivienda y el habitat en un sistema integrado de estadísti
cas no debe soslayarse. Remite en forma directa a la incidencia sobre la salud de los 
niños y jóvenes de situaciones de hacinamiento y precariedad de la vivienda, es decir, 
un alto número de personas por cuarto, carencia de servicios tales como agua, cloacas, 
etcétera. Lo mismo ocurre con el habitat definido como urbano, rural e incluso mar
ginal, y la presencia de determinadas condiciones negativas para la salud, tales como: 
agua servida, proliferación de agentes transmisores de enfermedades, falta de transpor
te, lejanía respecto de un centro de salud, etcétera.
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EDUCACION

El área Educación cubre una vasta extensión del universo bajo estudio: el sistema 
educativo formal contiene prácticamente el total de la población infantil en un período 
dado y constituye, luego de Familias - Hogares, la estructura más abarcadora del grupo 
tratado.

Cobertura y objetivos de la información

El tratamiento de la información correspondiente al área es abordado tomando en 
consideración tres aspectos básicos: 1) Alumnos y estudiantes, que comprende la 
población educacionalmente activa, clasificada por nivel educacional cursado; 2) 
Logros educativos de la población y 3) Insumos educacionales que incluyen por un 
lado, los volúmenes y existencias de recursos humanos y físicos (docentes y estableci
mientos) y, por otro, el gasto en educación, expresado en valores monetarios relativos 
al presupuesto y/o  producto bruto.

En cuanto a los objetivos de la información apuntan a orientar diversos diagnós
ticos y análisis relativos a la eficacia del sistema educativo, es decir a la evaluación del 
mismo en base a determinados índices de matriculación, retención, desgranamiento y 
abandono escolar. Esta información proporciona, de hecho, una descripción no sólo 
de existencias de alumnos en determinado nivel o grado educativo, sino también de 
corrientes de población que pasan de un estado (nivel o grado) a otro en el sistema edu
cativo; además, permite efectuar la selección de objetivos de desarrollo educativo, ba
sado en logros a alcanzar según la situación de la población en general o del rendimien
to escolar en particular.

Se trata aquí de estiinar la prioridad de temas tales como la resolución del proble
ma del analfabetismo o el refuerzo del sistema educativo mediante el impulso de la 
preescolaridad, o bien de apoyar la enseñanza universitaria en ciertas áreas claves para 
el desarrollo económico.

Las fuentes de información más relevantes que aportan al sistema son las Estadís
ticas Educativas, los Censos de Población y la Encuesta Permanente de Hogares, y aque
llas que dan cuenta, básicamente, del gasto público en el área.

Indicadores y clasificaciones características del área

La población en edad escolar constituye la demanda potencial del sistema educa
tivo, y el marco global respectivo del cual se contrastan diversas categorías para la ela
boración de un conjunto de indicadores relevantes.
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El número de alumnos matriculados (activos educacionalmente) y su contraste 
con la población en edad escolar, proporciona la tasa de matriculación.

El sistema educativo, en sus niveles pre-primario, primario y secundario contem 
pía, por un lado, un ordenamiento para la promoción de alumnos y por otro, un limi 
te de edad máximo para su permanencia en cada nivel. Ello implica que, para cada nivel 
y grado, existe una edad "ideal" por encima/debajo de la cual se verifica para los indi
viduos un retraso/adelanto en el sistema. A su vez, la relación entre la promoción ideal 
y la que inició el ciclo escolar, proporciona un índice de la eficacia del sistema.

Por otra parte, la promoción ideal constituye la medida del grado de retención 
del sistema; de la diferencia con la prómoción que inició el ciclo escolar surge un índice 
de desgranamiento. Dentro del desgranamiento conviene distinguir entre los que efecti
vamente abandonan el sistema (deserción) y los que continúan en él, repitiendo el 
grado. Esta distinción es importante, en la medida en que se difunden índices de 
retención y desgranamiento para distintas cohortes, incluyendo en su cálculo tanto a 
los desertores como a repetidores (dicha confusión contamina al indicador de eficacia 
del sistema).

Como fuera mencionado, los Censos de Población poseen la información requerí 
da para evaluar los resultados del sistema educativo, pues dan cuenta del nivel de ins
trucción obtenido por toda la población del país, del grado de cobertura del sistema 
(pasado y presente) y, por ende, del volumen de los que no han recibido instrucción
alguna, o de los que, habiéndola recibido, no pueden practicar la lecto-escritura. Estas 
últimas categorías comprenden a los analfabetos.

Sin embargo, el límite de edad dispuesto en el último Censo (a partir de cinco 
años), dificulta una buena apreciación de lo antes comentado, sobre todo dada la ex
pansión del pre-primario.

En otro orden, cabe la posibilidad de utilizar otra fuente para períodos intercen
sales, tal como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La misma permite el segui
miento de grupos reales a través del tiempo, ya que la muestra constitutiva del releva- 
miento es renovada sólo parcialmente en cada medición.

Categorías de datos, clasificaciones e indicadores

C a t e g o r ía s  
d e  d a t o s

C la s if ic a c io n e s
c a r a c te r ís t ic a s

C la s if ic a c io n e s
c o m u n e s

I n d ic a d o r e s

Existencias y corrien
tes de estudiantes
. Número de alum
nos matriculados

Nivel: pre-primario, 
primario, secundario, 
terciario. Modalidad. 
Dependencia

Edad, sexo, área 
geográfica, zona ur
bana 0 rural, condi
ción socioeconómica

Tasas de matricula
ción.

Tasas de retención, 
desgranamiento, 
abandono. Cohortes 
seleccionadas
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C a t e g o r ía s  
d e  d a t o s

C la s if ic a c io n e s
c a r a c te r ís t ic a s

C la s if ic a c io n e s
c o m u n e s

I n d ic a d o r e s

Tiempo promedio de 
fjermanencia en el 
sistema respecto al
mínimo obligatorio 

Estructura de la ma- 
triculación. 

Esperanza de alean-
zar ciertos niveles a 
partir de determina
dos estados iniciales

Logros educativos de 
la población
. Número de analfa- Idem Idem Tasas de analfabe-

betos tismo.
. Número de deser
tores del sistema

Edad media en que 
se abandona el siste
ma educativo.

. Máximo nivel al- Nivel dé instrucción
canzádo por la pobla- de la población por
ción tramos etarios

Insumos educaciona
les
. Número de maes- Idem Edad, sexo, área Razón estudiantes -
tros geográfica, zona ur

bana 0  rural
maestros

. Número de estable- Idem Area geográfica, zo- Razón alumnos - es-
cimientos na urbana o rural tablecimientos. 

Docentes - estable
cimientos.
Cobertura de la ca
pacidad instalada

Conexión con otras áreas de interés social

Educación y Población: La clasificación del nivel educativo cursado o alcanzado por 
edad y sexo, da cuenta de la capacidad de absorción del sistema educativo, de las pro
babilidades diferenciales de alcanzar determinado nivel en función al obtenido hasta el 
presente, y de los logros educativos de la población.
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Educación y Familia-Hogares: En general, el nivel educativo alcanzado por los hijos 
se correlaciona positivamente con el Obtenido por los padres, aún cuando se espera que 
aquéllos obtengan un nivel más alto. En otros casos, el grado educacional alcanzado por 
los padres explica la probabilidad de sobrevivir: la alta correlación de la mortalidad in
fantil con el nivel educativo de la madre así lo demuestra. Obviamente, esta relación in
forma de factores que tienen relevancia central en segmentos de población específicos,
como la residente en villas de emergencia y diversos sectores sumergidos socialmente.

La asistencia escolar y el nivel educativo alcanzado a determinadas edades cons
tituyen indicadores que detectan marginalidad al relacionarse con el tamaño y la situa
ción económica de las familias.

Educación y Salud: Se ha hecho referencia ya a la relación entre la mortalidad infantil 
y el nivel educativo de la madre. Debería hacerse extensiva a otros indicadores, espe
cialmente los relacionados con la desnutrición y morbilidad. En particular, la desnutri
ción aparece como un factor básico de retraso escolar y déficit en el aprendizaje. Es 
entonces que la escuela surge como una institución clave para la detección de la des
nutrición, a través del control sanitario que impone como requisito de concurrencia así 
como del seguimiento de Sanidad Escolar y los Gabinetes Psicofísicos. Asimismo apa
rece como un ámbito de interés para el desarrollo de planes de vacunación masivos de 
la población infantil, posibilitando además la aplicación de diversas políticas de asisten
cia social, como por ejemplo, la complementación alimentaria a través del programa de 
Comedores Escolares.
Educación y Ocupación: El sistema educativo, es un mecanismo de selección y recluta
miento orientado a satisfacer las demandas del sistema económico y de diferenciación 
social y ello, en términos de la calificación de la mano de obra de la reproducción de 
la división social del trabajo y de la promoción de la movilidad social.

En este sentido, la información provista por el sistema debería orientar el conoci
miento de los factores que determinan las diversas situaciones y senderos de expansión 
personal, en función de su ubicación en el sistema educativo en sentido amplio.
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La vivienda como ámbito físico que habrá de alojar a la familia aparece estrecha
mente ligada a ella. A su vez, los miembros de esa familia no permanecen en situación 
de aislamiento sino, por el contrario, mantienen entre sí permanentes contactos de ín
dole física y afectiva. Por lo tanto, es indudable la repercusión que atributos tales como 
el tipo, la calidad y los servicios, el tamaño, la ocupación y la tenencia de la vivienda 
tienen para sus miembros, en especial para los niños y adolescentes y, más acentuada
mente, para aquellos que se encuentran en la primera etapa de desarrollo donde son 
más vulnerables, como es el caso de los menores de un año.

Cobertura y objetivos de la información

Los tópicos a los que se hace referencia en este capítulo son: 1) Existencia de vi
viendas; 2) Condiciones de vivienda de la población y 3) Servicios de la vivienda.

Dicha información surge centralmente de los censos de población y vivienda y de 
las encuestas permanentes de los hogares, como así también de un gran número de re
gistros derivados de programas concretos de atención al subconjunto de población.

Interesa conocer el tipo de vivienda, esto es, casa, departamento, pieza de inquili
nato, rancho, vivienda precaria, etcétera. También la cantidad de habitaciones —exlui
dos baño y cocina—; la existencia y características de servicios tales como agua, electri
cidad, red de gas, sanitarios, estado y antigüedad de la construcción, etcétera.

Indicadores y clasificaciones características del área

Vivienda

Se exploran aquí, indicadores que proporcionan una idea de la magnitud de niños 
y adolescentes afectados por determinadas características de la vivienda. .

Se piensa así en la conveniencia de relacionar la cantidad de habitantes por cuarto, 
que da una medida del hacinamiento, con la proporción de niños y jóvenes que viven 
en dicha situación.

Las características estructurales de las viviendas como la antigüedad, el estado de 
conservación (iluminación, ventilación, humedad, etcétera), la carencia de servicios 
(agua corriente, baño instalado, etcétera), permiten la construcción de categorías en 
función a la calidad de la vivienda y, en consecuencia, una escala en orden a su rhayor o 
menor precariedad. Puede entonces vincularse la proporción de población total y de 
habitantes en viviendas precarias, debiendo ponderarse esp)ecialmente a los menores que 
habitan en ellas.
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La información deberá ser clasificada según región geográfica y por zona rural o 
urbana, puesto que derivan en distintas problemáticas. Por ejemplo, para la zona rural, 
se verán más representados los problemas atinentes al acceso a los distintos servicios, 
como el caso de la atención de la salud; en cambio, la promiscuidad y la vida callejera 
serán características observables en la zona urbana.

Habitat

Los indicadores tienden aquí a señalar algunos aspectos de la localización de las 
viviendas, ya sea de la población total como del grupo abarcado. Se distinguen así: zonas 
urbanas, áreas urbanas carenciadas (barrios céntricos deteriorados, villas de emergencia) 
y zonas rurales, a los efectos de echar luz acerca de las posibilidades de acceso a deter
minados servicios (transporte, escuela, puestos de salud, correo, policía, etcétera).

Categorías de datos, clasificaciones e indicadores

C a t e g o r ía s  
d e  d a t o s

C la s if ic a c io n e s
c a r a c te r ís t ic a s

C la s if ic a c io n e s
c o m u n e s

I n d ic a d o r e s

Existencia de vivien
das

Tipo, calidad y servi
cios. Tamaño

Región geográfica. 
Zona urbana y rural

Proporción de meno
res en viviendas haci
nadas. Tasas de cre
cimiento de unida
des de viviendas

Ocupación de las vi
viendas

Idem (añadiendo 
ocupación)

Idem. Origen nacio
nal, clase socioeco
nómica

Tasa de crecimiento 
de hogares por vi
vienda.
Número de personas 
por cuarto

Tenecia de las vi
viendas

Idem (añadiendo ti
po de régimen de te
nencia)

Idem Proporción de me
nores según régimen

Conexiones con otras áreas de interés social

Se exponen aquí brevemente las relaciones del área de vivienda con otras.

Vivenda y Población: La relación entre éstas se establece a través del conocimiento de 
la cantidad de personas que habita en cada vivienda. Esto se vincula a uno de los pro
blemas que compete a la infancia: la superpoblación en las viviendas. Esta situación
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"puede repercutir en promiscuidad si no se dispone de la necesaria separación de am
bientes para dormir, adecuada a las distintas edades y sexos de los hijos y a la intimidad 
matrimonial" (U N IC EF, t979 ).

Vivienda y Salud: Se han mencionado ya las necesidades de establecer conexiones entre 
estas dos áreas. De manera que las condiciones de salud se verán alteradas ante la pre
sencia de deficiencias sanitarias derivadas de la carencia de agua corriente, eliminación 
de excretas, presencia de agua servida, proliferación de roedores, moscas y otros agen
tes portadores de enfermedades que hacen al habitat donde se ubica la vivienda.

En relación al habitat también podrán plantearse problemas de salud por dificul
tad de acceso a tos servicios, tal como fuera mencionado, a consecuencia de falta de 
medios de transporte, etcétera.

Vivienda y Educación: Si bien la conexión entre estas dos áreas se presenta de una ma
nera más mediata, es indudable que ciertas condiciones de la vivienda pueden generar 
problemas en el normal desarrollo del proceso educativo, debido a la falta de accesibili
dad económica (situación dé pobreza) o a la lejanía de los servicios educativos en el 
medio.
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SEGURIDAD PUBLICA
'■>1

Se examinan aquí los hechos relacionados .con las desviaciones de conducta en que 
incurren los individuois, én tanto sus comportamientos se manifiesten fuera de las 
nGrrtlas acéptadaá'sodálmente. Tales accionfes, al entrar en colición con el sitema legal 
vigente, generan distintas formas de apercibimiento que, de acuerdo a la gravedad del 
hecho cometido,-pueden llegar hasta disponer el ingreso Oel infractor aL sistema carce
lario.

' La penalización de la conducta delictiva, es encarada por la legislación argentina 
de mañera diferente según se trate de una persona mayor o menor de 21 años, que 
es el límite establecido en nuestro país para la mayoría de edad. Sin embargo, este l í 
mite etario, no es igual para otras dimensiones de la vida social; para citar como ejem
plo, el servicio militar y el derecho a voto, rigdn a partir de los 18 años.

Coberturas y objetivos de la información

Los temas centrales considerados en este capítulo se refieren a: 1) Infracciones; 2) 
Personas amonestadas, acusadas y condenadas; 3) Personas internadas en los centros de 
detención y 4) Personas reincidentes y en libertad condicional.

El objetivo central es recabar información que de cuenta de la participación, por 
parte de los jóvenes, en actividades reñidas con la ley vigente, como así también del vo
lumen de éstos, internados en centros destinados a tal efecto.

Es útil advertir, sin embargo, que si bien se cometen muchos delitos, sólo una par
te de éstos son denunciados, de los cuales a su vez, se resuelve una fracción, derivándo
se una parte en absoluciones y otra en diferentes tipos de sanción.

Las instituciones que proveen la información específica para este tema, son el Mi
nisterio de Justicia de la Nación y la División de Estadística de la Policía.

Indicadores y clasificaciones características del área

A los efectos de realizar un análisis de la evolución del comportamiento anómalo a 
través de las edades, surge la necesidad de introducir una serie de clasificaciones que 
permitan echar luz sobre las características y consecuencias que derivan de tales 
conductas.

Las clasificaciones características tomadas en consideración para el logro de los 
objetivos enunciados, están ligadas a las infracciones en tanto procesadles o no, al tipo 
de delito y sus diferentes categorizaciones, según la gravedad de las mismas.



s e g u r i d a d  p u b l i c a *1

De lo hasta aquí expresado, se evidencia el iriterés en conoced el número de he
chos delictuosos, el número de condenas, tanto condenatorias como absolutorias, la 
gravedad y frecuencia de los hechos ocurridos, como asi también et volumen de indivi
duos involucrados. ' ‘ ' ‘ ; -

Categorías de datos, clasificaciones e indicadores

C a t e g o r ía s  
d e  d a t o s

C la s if ic a c io n e s
c a r a c te r ís t ic a s

C la s if ic a c io n e s
c o m u n e s

In d ic a d o r e s

Número de infrac
ciones

Jurisdicción. Conde- 
natoria&'absolutorias. 
Tipo - gravedad

Región geográfica. 
Zona urbana - rural

Proporción de me
nores involucrados

Número de reinci
dentes

Idem Idem

Número de personas 
amonestadas, acusa
das, condenadas

Idem Idem (añadiendo e- 
dad, sexo, origen na
cional, clase socioe
conómica)

Número de jóvenes 
involucrados por ca
da 10.000 jóvenes.

Personas detenidas y 
en libertad condicio
nal

Tipo de institución, 
duración de la con
dena, tipo de senten
cia

Idem Duración media del 
período de condena

Conexiones con otras áreas de interés social

Se enuncian a continuación los nexos más relevantes entre Seguridad Pública y 
otras áreas de interés social.

Seguridad Pública y Familia y Hogares: La conexión con Familia y Hogares no resulta 
directa como la observada en Salud o Educación. Sin embargo, puede ser interesante 
discriminar los hechos delictuosos en estratos, según se trate de menores o de adultos 
jefes de familia, así como también la detención o la libertad de alguno de ellos, modi
ficando la dinámica familiar.

Otro punto de análisis es la relación entre la conformación dej grupo familiar (pre
sencia de ambos padres, número de integrantes, etcétera), y la aparición de conductas 
delictivas.

Seguridad Pública y Vivienda y Habitat: Ha sido ampliamente reconocido que las con
diciones insatisfactorias de vivienda que originan situaciones críticas en las relaciones in
terpersonales (promiscuidad o hacinamiento), sumadas a ciertas características de un 
habitat deficitario (villas de emergencia, conventillos) favorecen conductas individuales 
o grupales generadoras de delitos, ya sea contra las personas o la propiedad.
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Por otra parte, nuevas investigaciones han demostrado la relación existente entre 
la falta de espacios verdes y los diferentes grados de agresividad y es indiscutible la in
fluencia de los grandes centros urbanos, en el incremento de la violencia, en especial en 
los grupos juveniles, como expresión de iá protesta generacional y social.
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ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

El área de asistencia y seguridad social, incluye una serie de dimensiones referidas 
a la cobertura global y a la asistencia efectiva orientada a los menores de 21 años, así 
como a la detección de los segmentos específicos de población que se hallan "expues
tos a riesgo" y que se constituyen en demandantes'potenciales de determinados servicios.

La amplitud conceptual y operativa de estas dimensiones supone una mayor he
terogeneidad temática de esta área en relación a otras tales como educación o salud, en 
las que resulta relativamente simple identificar las fuentes de información. Por otra 
parte, las propias fuentes de datos están relativamente dispersas, como lo están las insti
tuciones productoras de servicios (Bienestar Social, Cajas de Previsión, Obras Sociales, 
Instituciones de Bien Público, etcétera).

Cobertura y objetivos de la información

Los servicios de asistencia y,seguridad social son proporcionados tanto por enti
dades privadas sin fines de lucro, como por el propio Estado. De aquí que la cobertura 
estimada cubre un amplio espectro de organizaciones sociales, a veces muy dife
renciadas.

La asistencia social hace referencia a las acciones orientadas básicamente a la pro
tección y promoción de los niños y de su grupo familiar, con expresiones instituciona
les tales como los organismos de minoridad (Secretaría de Desarrollo Humano y Fami
lia), los programas de apoyo nutricional (Comedores Escolares, Plan Alimentario Na
cional), los centros de apoyo familiar de carácter comunitario o los servicios sociales 
de diverso tipo y dependencia (Municipio, Caritas, Ejército de Salvación).

Por su parte, resulta relevante conocer de las que se desenvuelven en el àmbito pri
vado, su número, distribución, especialidades cubiertas, etcétera. Es decir, importa 
tanto estimar el volumen de los recursos disponibles como las organizaciones y las insti
tuciones comunitarias que podrían canalizarlos y/o promoverlos.

La seguridad social involucra información referida a los sistemas conocidos como 
de previsión médica o social, cuyos ejecutores generalmente son las obras sociales y las 
cajas jubilatorias. Se incluyen también las pensiones especiales (inválidos, ex-comba- 
tientes).

En la implementación de las acciones de asistencia o seguridad social y desde la 
perspectiva de la población expuesta a riesgo o demandante potencial de los servicios, 
resulta factible definir, a través de un conjunto de hipótesis, los diversos segmentos de 
población a cubrir. Estos pueden precisarse mediante el uso de variables discriminato
rias que, en muchos casos, pertenencen a otras áreas del sistema (educación, salud, po
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blación). Se dispondría así de una estimación del volumen de la demanda potencial y 
del tipo de servicios requeridos por dicha población.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la eficacia de los servicios del área. Más allá de 
la atención proporcionada, es importante evaluar las políticas y los programas sociales 
vigentes, ponderando los esfuerzos realizados para obtener soluciones a problemas que
aquejan a la población. Este interés implica el seguimiento durante y una vez concluida 
la asistencia, de manera de observar los cambios obtenidos.

Contar con información adecuada sobre estos tópicos permitiría la confección de 
diagnósticos más ajustados para la formulación y puesta en marcha de programas y ac
tividades que corrijan efectivamente situaciones de discriminación, pobreza y desigual
dad social y económica y, al evitar,duplicaciones operativas, faciliten la complemen- 
tariedad y concentración de esfuerzos y recursos para el logro de los objetivos per
seguidos. /

Indicadores y clasificaciones características del área

Las clasificaciones características aluden al motivo y tipo de prestación, su exten
sión en el tiempo, edad y sexo de los beneficiarios, etcétera.

A partir de los registros de las instituciones operantes en el área pueden obtenerse 
índices de utilización, así como indicadores de la situación de la población que accede 
a los servicios existentes.

En el primer caso, se trata de establecer el volumen de los recursos disponibles, 
tanto materiales como humanos, los cuales puestos en relación con el número de de
mandantes efectivos permiten obtener índices de utilización por tipo de recursos.

En segundo lugar, la clasificación de la población atendida con arreglo a ciertas 
variables que remiten a las diversas áreas de interés, permiten orientar el análisis sobre 

' los factores que determinan la necesidad de asistencia.
En tercer lugar, en el marco proporcionado por la población global, contrastándo

la con el perfil de la población demandante de determinados servicios, es posible es
timar el volumen de la demanda potencial y el tipo de servicios requerido.

En cuanto a la cobertura, debería contarse con información referida a la propor
ción de población menor de 21 años cubierta por los servicios de obras sociales por un 
lado, y por el otro con la proporción correspondiente a las mujeres en edad de fe
cundar que tienen esé tipo de cobertura. Las carencias de información a este respecto, 
derivan en la imposibilidad de evaluar la envergadura que deberían tener los programas 
de captación de población en esos Servicios.

Finalmente, en cuanto a la cobertura de necesidades reales que implica el contras
te entre la población atendida y la que potencialmente podría requerir el servicio, entre 
los que se encuentran segmentos tales como: niños que trabajan, desertores del sistema 
escolar, situaciones familiares precarias, carencias relativas a la vivienda, etcétera; es 
crucial determinar en qué medida las instituciones existentes proponen un volumen de 
servicios suficiente y canales de acceso a los mismos, adecuados a las diversas situacio
nes problemáticas.
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Categorías de datos, clasificaciones e indicadores

Categorías 
de datos

Clasificaciones
características

Clasificaciones
comunes

Indicadores

C obertura asistencial 
general
N úm ero de personas 
de 0 a 21 años con 
cobertu  ra

Dependencia del e- 

fec to r.
T ip o  de servicio cu 
b ie rto

Edad, sexo, área 

geográfica. Zona u r 
bana 0 rural. C ond i
c ión  de actividad. 
Clase socioeconóm i
ca

Proporc ión  de p o 
blación cub ierta

Asistencia efectiva
N úm ero de menores 
atendidos

Sector receptor. T i
po de Servicio

Idem (añadir t ip o  y 
com posición fa m i
liar)

P roporción de m e

nores atendidos so
bre el to ta l. 

P roporción de m e
nores según progra
mas, sobre el to ta l 
de atendidos

Recursos fís icos
N úm ero de estableci
m ientos de Asisten
cia de Menores

Dependencia, t ip o  de 

servicios
Area geográfica Uso de la capacidad 

instalada

Exposición al riesgo
N úm ero de dem an
dantes de diversos 

servicios

T ip o  de carencias Edad, sexo, área 

geográfica, zona u r 
bana 0 rural. C ond i
c ión  de actividad

Perfil de los dem an
dantes potenciales 
vs. m ism o segmen
tos en la pob lación  

(pobreza)

Conexiones con otras áreas de interés social

Asistencia y Seguridad Social y Población: La ponderación de la población carenciada, 
demandante efectiva y potencial de servicios, la cobertura de los sistemas de previsión 
social y de obras sociales, constituyen indicadores centrales del área y, en consecuencia, 
el requisito exigible a los sistemas de registro es que contemplen las clasificaciones por 
edad y sexo.
Asistencia y Seguridad y Familia-Hogares: El área de Familia-Hogares se vincula estre
chamente; buena parte de la demanda de servicios se relaciona con el modo de constitu
ción y situación de las familias, en cuanto a la estabilidad y continuidad a lo largo del 
tiempo. El perfil de'la demanda es la precariedad de la situación legal de sus familias y
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las limitaciones socioeconómicas de los hogares de los cuales provienen; hogares caren- 
ciados, hogares en los que el jefe es la madre, etcétera.
Asistencia y Seguridad Social y Salud: En este caso, la cobertura médica de la pobla
ción infantil y adolescente, resulta sumamente indicativa del modo cómo la sociedad 
preserva su potencial de recursos humanos. Los servicios de asistencia y seguridad se 
orienten tanto a la prevención como a la atención a menores en situación de riesgo, y al 
combinar la población cubierta con el total, surge un conjunto de indicadores que per
miten visualizar la marcha de los programas en acción, como así también aportes para 
la implementación de otros.

Asistencia y Seguridad y Educación: Entre la población demandante de asistencia fi
guran en gran número, desertores del sistema educativo. Ello indica la necesidad de 
analizar el rol de la escuela en términos de su capacidad de retención tomando en cuen
ta el fracaso escolar como factor de riesgo potencial. El fracaso o el éxito escolar refle
jan también necesidades sociales que exceden el ámbito educativo. En dicho contexto, 
entran a jugar las instituciones de asistencia y seguridad en lo atinente a procurar la 
atención integral de la población infantil y adolescente. Por otra parte, la escuela resul
ta ser un ámbito privilegiado para la detección de carencias en la población infantil.
Asistencia y Seguridad Social y Vivienda-Habitat: En este punto cabe señalar la im
portancia de identificar áreas específicas de población carenciada: menores residentes 
en villas miseria, sin residencia fija o en condiciones de pobreza, constituyen el blanco 
de políticas de asistencia social, y el lugar natural dónde orientar las acciones.
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Las dimensiones aquí consideradas apuntan a aquellos hechos sociales que, al refe
rirse al esparcimiento, la recreación o las actividades lúdicas o artísticas, reflejan la cali
dad y el estilo de vida de la población y resultan decisivas para calificar los esfuerzos 
dedicados a los niños y el lugar que la sociedad les asigna, dada la importancia del juego 
y del deporte en el desarrollo psicosocial de los individuos.

Cobertura y objetivos de la información

Se trata de registrar en esta área, tanto los recursos con que se cuenta, en especial 
en los centros urbanos, en lo referente a equipamientos y espacios verdes dedicados a 
la recreación infantil, como el uso de estos recursos por parte de los niños.

Se tomarán también en consideración las acciones desarrolladas en el tiempo libre 
o de ocio, de carácter cultural (asistencia a museos, conferencias, teatro, cine, etc.), de
portivo (participación activa o pasiva) o artístico (talleres de arte, exposiciones), así 
como el uso de los medios de comunicación masiva (radio, televisión). Asimismo, se 
buscará identificár los equipamientos disponibles como son los clubes, centros polide- 
portivos, parques de diversiones, centros culturales, etcétera.

Indicadores y clasificaciones características del área

A pesar de la limitación de la información disponible sobre el tema, existe la po
sibilidad de construir algunos indicadores sobre las clasificaciones y datos propios del 
área, aunque es indudable la necesidad de profundizar el desarrollo de registros estadís
ticos específicos.

Algunos ejemplos vinculadps al subconjunto de población de referencia, se presen
tan en el cuadro que sigue.
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Categorías 
de datos

C lasificaciones
características

C lasificacio nes
com unes

Indicadores

1) Uso del tie m p o
N úm ero de concu
rrentes a espectácu
los

T ip o  de actividad 

. D eportiva 

. Recreativa 

. C u ltu ra l, etc.

Región geográfica. 

Zona urbana-rural. 
Edad, sexo, co n d i

ción  socioeconóm ica

Evolución de concu

rrencia a cines

N úm ero de concu
rrentes a estableci
m ientos

Museos y  s im i
lares

Especialidad Idem P roporción de m e
nores concurrentes

2) E qu ipam iento
N úm ero de esta

b lecim ientos
Por tip o  0 destino Región geográfica. 

Zona urbana-rural
Relación e/instalac. 

p /p ráct. deport. y 
pob l. to ta l m ^ por 
hab.

3) Uso de recursos
N úm ero de asocia
dos a distintos, esta
b lecim ientos

T ip o  de deporte Región geográfica. 
Zona urbana-rural. 
Edad, sexo, co n d i
c ión socioeconóm i
ca

Proporción de me
nores asociados

m^ destinados a es
pacios verdes

T ip o  de in fraestruc
tu ra

Idem Proporc. de jóvenes 
usuarios.

Televisión Categoría de los 
programas

Proporc ión  horas 
transm isión (progra
mas in fantiles)
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Para obtener la información que la implementación del Sistema integrado requie
re, y organizaría en una unidad coherente y orientada al marco de referencia planteado, 
es necesario estructurar un esquema metodológico que facilite ei desarrollo de la tarea.

La elección del mismo no lo indica necesariamente como el único camino posible, 
sino que constituye una formulación operativa que deberá incluir, tanto los paradigmas 
o modelos ideales a alcanzar como las experiencias recogidas o las intuiciones propues
tas como nuevas puertas de conocimiento.

Asimismo, no pueden obviarse los requerimientos que un instrumento de investi
gación debe considerar en relación a la obtención de información que sea útil para la 
satisfacción de necesidades funcionales diversas. Asi, el conocimiento posible de las 
áreas de interés se habrá de regir también por necesidades de carácter político (toma de 
decisiones), de carácter científico o técnico (diagnósticos o evaluaciones) y de carácter 
instrumental (disponibilidad de recursos). En todos los casos, la definición de priorida
des será diferente según las regiones, los países o las situaciones históricas existentes.

En esta perspectiva, se presentan a continuación las etapas previstas en este pro
yecto, para la recogida de datos y su sistematización e integración.

A - Contactos institucionales

Definidas las áreas de interés y el tramo de población sobre ei cual se intentará 
estructurar un sistema integrado de estadísticas socio-demográficas, en un contexto 
geográfico delimitado, se plantea la tarea de búsqueda y organización de la información 
necesaria.

Un conocimiento global del tema indica que los principales productores de datos, 
con un mínimo de organización y referencia histórica, corresponden básicamente a las 
instituciones del sector público, en razón de sus necesidades administrativas y su tradi
ción burocrática. El sector privado, por contraposición y con la excepción de algunos 
centros de investigación, no constituye un productor relevante de series estadísticas 
organizadas.

La etapa inicial de construcción del sistema ha de partir, entonces, del estableci
miento formal de una red de contactos institucionales que permitan, en un movimiento 
de abanico, desplegar y reconocer los diferentes componentes del conjunto.

La identificación de la institución "teóricamente responsable" déla coordinación 
de la producción estadística sistemática, que se identificará como "institución-base", se 
constituye en el paso obligado de la investigación. Este organismo, sea una Secretaría
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de Planeamiento, la Dirección de Estadística o su similar, de acuerdo a las caracterís
ticas de la organización del Estado en que se aplique el sistema, aparece como la base 
de operación a partir de la cual se establecerán las conexiones permanentes.

Aunque obvio, es indudable la importancia de hacer conocer y compartir, en ese 
nivel, los objetivos del SESD, de modo de contar con un apoyo imprescindible para 
la tarea. La experiencia indica, sin embargo, que si bien la estructura moderna del Esta
do supone la existencia de esta instancia'coordinadora, la misma es, en muchos casos, 
meramente formal y se trata de un simple receptor y archivador de estad ísticas secto- 

. riales, sin ningún tipo de intercambió o intervención. En estos casos, la importancia de 
éxplicitaf Í á demortrár la necesidad y bondad dé' ún' sistenia integrado, aparece como 
còhdìciórt indisjDensabie y excluyente de là posibilidad de'una tarea comò la que en este 
trabajo se plantea. • , ■

En los óttòs casos, dónde’ eí sector responsable posée ya un nivel de cóncientiza- 
Ción y de integración suficiente, el logro dé só participación en el proyecto se transfor- 
fria simpleménte en tareas de coordinación y coitipromiso mutuo. ''''

Sin embargo, es importante dejar establecido con ¡a institución base, un plan de 
tareas cóncretas que identifiquen la responsabilidad de arñbas partes y aseguren la con- 
tihujSad def P a corto plazo, y del sistema integrado permanente comò resulta
do tinài de ía intervención.

' El èsquèmà dé contactos institucionales es el primer esbozo de integración'posi
ble, en >tantó vincula a los distintos efectores sociales a partir de úna definición demo
gráfica. En este caso: la población infantil y adolescente. De ahí qúe se mClüyan todas 
aquellas áreas cuya responsabilidad operativa se relaciona con el grúpo abarcado, tales 
como trabajo, salud, educación y cultura, seguridad social, vivienda, promoción social, 
acción social, tiempo libre, seguridad pública, etcétera.

De forma similar a lo actuado a nivel global, en cada uno de los sectores relevantes 
es indispensable reconocer su organigrama, indagando acerca de fa ékistencia de un sec
tor responsable de los aspectos estadísticos de la institución, el cual se convertirá en el 
infórmanté clavé para el sector.

Es probable que surja la necesidad de djmensionar opefacionalmente las áreas de 
interés en razón de su amplitud conceptual, como es el caso de la salud o la educación. 
En estas circunstancias se buscarán los referentes institucionales correspondientes, lo 
qué'nb significa que exista coincidencia total con la própuésta teórica, ya sea por exce
so b por defecto dé là temática cubierta. ' ’

Tales referentes pueden constituir una instancia ádminisfrativa, un área programá
tica o.una actiyidadcopcreta. Más aún, puede tratarse de una responsabilidad,comparti
da con otras áreas o sectores. Lo importante es que se oriente a un corte de pobjación 
sirnilar al del sistema propuesto.

En cada, caso deberá,ser claramente indicada la norniriación dej sector y e) o los 
responsables entrevistados.cómo informantes clave. '

La iden|jfjcación insfitycional se completa pon el domicilio y teléfqno de cada 
contacio,: de .panera de facilitar su localización y ía CjOOtínoidad de la relación.

><Uná vez eumplidá esta etapa de rMonocimiento,..eJ;!proe^^^ investigación se
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completará con la descripctón del organismo, la íjitiárnica institucional y el Televarnien- 
to de la producción de la unidad en estudio, . ,

■ i . Organigrama: Sé establecerán las l íneas de dependencia y de coordinación exis
tentes, eii relaciófn a la ubicación estructural y'funcional del sector. Esta aproximación, 
a la cobérturá formal-del área, se completa con la elaboración del organigrama o dia
grama específico que constituye un resumen de incuestionable valor gráfico.

2. Diriíámiéá íhstitudioiial: El organigrama debe complementarle,-para su Ihtérpre-
tación; con el conOcirtiíénto dé la rrtisión y funciones propias del sector, de acuerdo*a la 
organización vigente. Sin embargo, la información se encontraría en un nivel meramen
te formal, si no se contrasta con las. actividades reales que cada unidad desempeña, bá
sicamente «a través de .los programas cuyo desarrollo está bajo su responsabilidad. La. 
orientación particular del sistema estadístico determinará la selección de las acciones a 
considerar. Por otra parte, al identificar las sub-unidades sectoriales, se facilita.la posi
bilidad de obtener una mejor integración informativa, al ponerse en descMbierto, simili
tudes y diferencias, superposiciones y hiatos, conexiones o rupturas. La irpplementa- 
ción del SESO requiere un afinado diagnóstico, que 10 confifrné cómo füénfe de’ indi
cadores válidos para la representación de una realidad dada. ’ ’ ' ' ' "

3. Sistema de información: Este relevamienfo incluirá todos.los instrumerrtos jlei 
captación de información de base (ICIB), de carácter formal (formularios, registros) 
o informal ("cuadernitos", fichas, etcétera), procurando definir las variables que
contienen, las características de su dimensionamiento (categorías, unidades de registro, 
reemplazos, etcétera), su nivel de cobertura poblacional y/o geográfica, la frecuencia dé 
su aplicación, la existencia de algún tipo de procesamiento interno, los canales de difu
sión, etcétera.

El reconocimiento minucioso de estos "micro” componentes, será una báse para 
la tarea de compatibílización è integración del sistema, que más adelánte se describirá.

Este nivel de máxima desagregación, donde los datos poseen todavía condiciones 
multifuncionales, es el campo más propició para observar las posibilidades tíe homolo
gación de los registros..

Sin embargo, ep Ja mayoría de los casos, el material recolectado a través de la ápíi- 
cación de los ICIB, se encuentrá procesado y estructurado de acuerdó a fines parbcula
res. Todo este conjunto de recuentos, tablas o seriés estadísticas existentes, es ótró élé- 
mento de gran importancia para el trabajo, al expresar los intereses informativos'^eCi 
tonales y permitir un análisis histórico comparativo.

La cantidad y calidad de tal información cuantitativa varía considerablemente dé 
acuerdo a sus productores. Es posible detectar sectores de alta complejidad, como es el 
caso de Salud o Educación, con la presencia de un Sistema Nacional de Estad ísticas, de 
amplia cobertura y contenidos muy estructurados. Aparecen también tanteos iniciales 
de organización, en especial entre aquellos sectores sociales de reciente incorporación 
o reconocimiento formal, como es el caso del deporte. En ótfás áreás,'aunque dé larga 
trayectoria histórica, como la asistencia social, sus propias características funcionales 
de informalidad, urgencia y márginalidad,‘tiendeñ ’a reéhazar todo intento de organiza
ción estadística, por considerarlo superfluo Ó iñádecüado a su modalidad.

Como podrá apreciarse, estas diferencias inter^ectoriales, si no son blararPente
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identificadas en este momento del trabajo, pueden inhabilitar toda la tarea de sistema
tización que se plantea como meta final. La desigualdad de desarrollos informativos 
no impide la integración sectorial, ya que ésta ha de establecerse de manera paulatina 
y modular, pero marca los límites de posibilidad y establece la orientación que ha de 
tener el desarrollo de nuevas propuestas o la reestructuración de procedimientos ya 
aplicados.

4. Otros aspectos: Finalmente, esta etapa de reconocimiento institucional se com
pletará con la búsqueda de todo tipo de estudios e investigaciones de carácter puntual, 
que existan sobre la temática del sector.

Este material tiene como finalidad complementar la información estadística con 
la interpretación de la realidad propia de cada temática, lo que no sólo enriquece el 
conocimiento cuantitativo, sino que permite reconocer los centros de interés hacia los 
cuales se orientará el sistema integrado, en cumplimientb desús funciones descriptivas 
y organizativas.

En referencia a estos estudios puntuales, las fuentes de información más usuales 
son las universidades y centros de investigación, pero pueden también originarse en aso
ciaciones profesionales, instituciones privadas, etcétera. En todos los casos debe regis
trarse el o los autores, la institución patrocinante, el tema, la fecha de publicación y un 
breve resumen de su contenido.

B - Análisis descriptivo por área de interés social

Sobre la base del relevamiento institucional que permitirá acceder tanto a los ins
trumentos utilizados como a las rutinas estadísticas producidas, debe estructurarse un 

4» análisis de la información disponible de modo de adecuarla al marco proporcionado por 
el SESD.

Esta primera etapa de organización de los datos por área de interés social constitu
ye un valioso aporte diagnóstico para el tema en estudio, pero no cumplimenta aún el 
objetivo de integración propuesto.

Es probable que en este nivel descriptivo comiencen ya a perfilarse las peculiari
dades de las distintas áreas, en lo que hace a su cobertura, su capacidad predictiva o su 
flexibilidad para la integración con las demás.

Asimismo la información de base articulada en este momento del esquema, es una 
fuente potencial para la generación de indicadores sociales relevantes.

De aquí la importancia de esta etapa de análisis temático, como instancia ineludi
ble para la propuesta final de un sistema integrado.

C - Vinculación e integración

La peculiaridad de un sistema es, por definición, la existencia de conexiones entre 
las partes que lo integran. La mera recopilación y ordenamiento de estadísticas sobre 
un tema, no cumple satisfactoriamente el objetivo sistématico, aún cuando constituye 
una instancia necesaria para el mismo.
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La información disponible puede relacionarse entre sí de diversas maneras. La más 
simple es la "comparación". A través de definiciones y clasificaciones comunes a la uni
dad en estudio, se hace posible establecer la similitud o diferencia existente entre dos o 
más poblaciones, en el aquí y ahora o a través de una secuencia temporal. La estructura 
o los cambios demográficos, el estado relativo de analfabetismo o las tendencias de una 
cohorte escolar, son algunos ejemplos típicos de este primer nivel de organización.

Una sistematización más compleja puede obtenerse mediante la aplicación de 
"clasificaciones múltiples" lo cual permite agrupar intencionalmente una serie de carac
terísticas o variables en relación a una determinada unidad (por ejemplo: consultas pe
diátricas según tipo de establecimiento sanitario, ubicación geográfica y grupo de 
edad). En este modelo, las distribuciones obtenidas tienen un referente común, pero no 
pueden conectarse todavía las áreas entre sí.

Finalmente, el grado óptimo de relación o "integración" consistirá en obtener que 
un mismo objeto pueda ser clasificado simultáneamente en diversas áreas de interés , 
permitiendo la construcción de una matriz.

La integración no necesariamente debe abarcar la totalidad de los componentes 
del sistema, no sólo por la dificultad que ello implica, sino por las propias necesidades 
de utilización de la información procesada. Por ejemplo, puede ser que interese conocer 
en qué situación educativa y sanitaria se encuentra el tramo de población de 6 a 12 
años y no todo el grupo infanto-juvenil. De este modo, la integración del sistema será 
operativa y funcional en la medida en que se convierta en instrumento de análisis y pro
yección para acciones técnicas y políticas eficientes.

Haciendo referencia nuevamente al proyecto específico que motiva este trabajo, 
la tarea de sistematización de la información recogida debe realizarse en relación a la 
presencia, en los instrumentos de captación de datos, de ciertas variables conectoras, se
leccionadas según el marco de referencia original. Estas son: edad, sexo, ubicación geo
gráfica, ocupación, nivel de instrucción, vivienda y estructura familiar.

Por otra parte, y dentro de cada área de interés o subsistema, resulta importante 
definir las características de los ICIB de manera de hacer explícitas las posibilidades de 
auto-integración. Lo que implica identificar claramente las variables y las categorías de 
éstas utilizadas en los diferentes instrumentos de captación de datos, sus definiciones, 
el sistema clasificatorio utilizado, etcétera.

También aparece necesario rescatar los métodos utilizados para la recogida de 
datos, diferenciando entre los censos, los registros obligatorios, las estadísticas adminis
trativas, las encuestas ad-hoc y permanentes, su temporalidad y su cobertura, entre 
otros ítems.

A fin de posibilitar la tarea de sistematización aludida, se diseñó un conjunto de 
planillas que, al organizar el material disponible, permiten obtener una visión más ajus
tada de la factibilidad de establecer las vinculaciones deseables, en la interrelación esta
blecida a partir de las características generales de los instrumentos de recolección y de 
las variables conectoras seleccionadas.
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ORGANIGRAMA (M O D E L O ]



SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION SEGUN INSTRUMENTOS

DE CAPTACION Y CARACTERISTICAS GENERALES - AÑO =

HJ
IS>

AREA
DE

INTERES
SOCIAL

UNIDAD
PROOUCÎO
-RA

DENOMINACION 

DEL INSTRUMENTO

CARAHERISTICAS GENERALES
rwctdfcn
jervcolKc Cobfftunj Niv»l G«ografioo Zona Periortddad de recolKcidh RkIio

de

nxKnam w ib nAUcacarjl

En-
tro

Orso Mue
-Ira

R».
?Sil

Pio-
«n.-
nal

►Ari-
àpal

S '
U*ba
-no.

Ru-
-ral

Anual Seme
-trai suol • nuo

Ok »
•nal

otra Qodi-bv- Wxiorto« Si No

PD0UCION
~ rr ~

—

fam ilias
Y

mocares

__

QCUntCION r ~

SALUD ■ ___ 1i
1

EDUCACION
- •

— n

VIVIENDA __ ¡ ___1
1

__

SEGlPURK^ 
_________ 1

' ------ !
1

ASBtSOCW. n
___ ¡

!
! 1

1
j

TIEMPO UKE
_______ 1

¡ J !
___ 1 _ J

v>
- I
m
S
>
Z
HmO
73
>
O
O
Om
m(A
H
g
(AHo
>
(A
Ooz
-<zc
>
tA
(Ao007Ìm
r>
z
T?>zo



SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION SEGUN INSTRUMENTOS
AREA

DE INTERES 
SOCIAL

UNIDAD

PRODUCTORA

DENOMINACION 

DEL INSTRUMENTO

VAR ABLES
EDAD

SEXO UBKACIOr
GEOGR OCUFAC INSTRUC VIVENDt E5TRUC

FLIAR.
OIRAS \ARIA6LES 
(PROPIAS DEL AREA)SIMPIE AGRUP

POBLACION
,

FAMIUAS 

Y HOGARES

OCUPACION

SALUD
■

EDUCACION

VIVIENDA

SE6.PUBUCA

ASBT.SOCIAL

TEMPO UBRE

>
2
m
X
9
w
(nH
m
S
>
Om
■or
>
2
rr
>(/)

•o
O

U)





ESTUDIO DE CASO





77

ESTUDIO DE CASO: TUCUMAN

La elección de la Provincia de Tucumán corno modelo de aplicación de la metodo
logia propuesta para la construcción del Sistema Integrado de Estadística se apoya en 
las características particulares de esta jurisdicción, que la convierten en un adecuado 
control del proyecto.

En su territorio, la provincia presenta un agudo contraste urbano-rural, apoyado 
en el importante desarrollo de San Miguel de Tucumán como centro casi exclusivo de 
actividades políticas, culturales, industriales y de servicios. El interior, aunque de his
tórica tradición agrícola, sufre el deterioro de su economía, por el desfasaje de un inter
cambio basado en el monocultivo.

Sobre una base de antigua población indígena y española, ya que Tucumán fue 
nudo de comunicaciones y comercio para la zona norte en el período colonial, se con
formó en la actualidad una estructura demográfica expulsora de sus propios habitantes 
y, a la vez y por contraste, receptora de migraciones limítrofes, correspondientes a re
giones más empobrecidas.

En cuanto a los aspectos administrativos, la provincia cuenta con una burocracia 
estatal típica, donde es posible reconocer la organización tradicional de las diversas 
áreas de interés social, representadas en instituciones específicas. Asimismo, cuenta 
con un sector central de recopilación de información, tal como la Dirección de Estadís
tica, con un nivel satisfactorio de complejidad y eficiencia.

Por otra parte, la provincia es también campo de aplicación de la Encuesta Perma
nente de Hogares, tanto en el área urbana como en la rural, lo que asegura la posibili
dad de obtener información actualizada, al menos en ciertos tópicos.

Todas estas consideraciones tuvieron suficiente validez como para determinar la 
aplicación del modelo en esta jurisdicción, como experiencia piloto que permitiese tes- 
tear y, en consecuencia, ajustar, modificar o ratificar la metodología propuesta.

La estrategia utilizada, a los efectos de lograr un conocimiento exhaustivo de las 
diferentes características contenidas en la base de la información referente a las diversas 
áreas de interés social, consistió entonces, en efectuar una serie de contactos con las 
distintas instituciones productoras, con vistas a la obtención del organigrama corres 
pondiente, la descripción de la dinámica institucional y el relevamiento de las series que 
producen, como así también la recopilación de los instrumentos de captación de infor
mación básica (ICIB) utilizados; estos últimos por razones de espacio no pueden ser in 
cluidos en esta publicación.

Él primer bloque de información que se presenta, corresponde entonces a la etapa 
inicial de reconocimiento institucional y de recopilación del material estadístico pro
ducido, así como de sus fuentes de origen (ICIB), es decir de los macro y micro compo 
néntes del sistema.
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Una vez obtenidos estos elementos, se trabajó en todas las áreas con las series esta- 
dísticas disponibles, o con los datos que se recuperaron según el interés específico, de 
modo de configurar un diagnóstico inicial sobre la situación de la infancia y la adoles
cencia en la jurisdicción seleccionada y siempre en relación a las variables conectoras. 
Dentro de este mismo enfoque descriptivo, se avanzó también en la elaboración de cía 
sificaciones múltiples que permitieron organizar la información con una mayor com
plejidad.

Esto implicó el ordenamiento y análisis de la información cuantitativa obtenida 
para las distintas áreas de interés social y generada en los niveles nacional, provincial 
y municipal.

Debe destacarse aquí que, a la enumeración inicial de las áreas de interés social, se 
han agregado dos temas considerados de interés en sí mismos a la vez que complemen 
tarios de todos los demás. Son estos los que hacen referencia a la situación de pobreza 
en la provincia, de acuerdo al estudio del INDEC, y a las erogaciones o gastos sociales, 
que incluyen los respectivos presupuestos sectoriales, en tanto indicador de las posibili
dades y del interés de la sociedad en áreas tan críticas como la salud, la educación o la 
seguridad social.

La descripción consecuente, constituye el segundo bloque informativo de este es
tudio de caso.

A partir de ese aporte, se inició la sistematización de la información obtenida, ta
rea que implicó un análisis de los instrumentos de captación de información básica, uti
lizados por las diferentes instituciones productoras, a fin de identificar las variables co
munes que pudiesen desempeñar el papel de conectoras, en y entre los subsistemas.

Es así que los ICIB fueron ordenados, en primer lugar, según sus características 
instrumentales más generales: procedimiento de recolección, cobertura, periodicidad, 
características del procesamiento, etcétera, de modo de reconocer su campo de aplica- 
bilidad y su valor como fuente estadística.

Una vez obtenido este nivel de sistematización, se procuró establecer un cierto 
grado de integración mediante la comparación de los instrumentos en razón de la exis
tencia o no de las variables conectoras.

Este análisis se realizó de manera general, sin identificar las categorizaciones pro
pias de cada variable. Aunque insuficiente, esta aproximación ha facilitado una evalúa 
ción sobre las posibilidades del sistema y ha señalado las carencias y los hiatos exis
tentes.

El conjunto de esfuerzos de sistematización e integración realizados forma el 
tercer bloque del estudio, cumpliéndose así con el objetivo planteado.

Queda abierta, sin embargo, la inquietud de extender la aplicación de este modelo 
analítico a otras jurisdicciones y aún a niveles más complejos, como son las regiones o 
los países. De todos modos, es indudable que sólo la experimentación progresiva y la 
adecuación permanente, permitirán asegurar el óptimo funcionamiento del sistema, 
tanto en sus aspectos internos de coherencia, continuidad, oportunidad, confiabilidad, 
etcétera, como en su función externa de apoyo informático y técnico para la toma de 
decisiones que busquen asegurar el bienestar de la infancia y la adolescencia de nuestros 
países.
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1 AREA
DE INTERES

POBLACION - FAMILIAS Y HOGARES - EMPLEO

2 SUB AREA ESTRUCTURA Y DINAMICA

3
REFERENTE
INSTITUCIONAL

ORGANISMO 0 .SECTOR̂  DIRECCION PROVINCIAL

DE ESTADISTICA

INFORMANTE C.P.N. CESAR RENGEL 

LIC. JUAN HAGA

FECHA ■
OCTUBRE 1984

LOCALIZACION

DOMICILIO ■ GENERAL PAZ 159

TELEFONO 217800

ORGANIGRAMA

c DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL-
í

b SISTEMA DE INFORMACION ^

OTROS ASPECTOS
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5. 1 Organigrama
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5.2 Dinámica institucional

La Dirección de Estadística, dependiente de la Secretaría dg Estado de Planea
miento y Coordinación, de acuerdo al Decreto Ley N ° 8/1 (1957), tiene la responsabi
lidad de "investigar los hechos y los fenómenos naturales y sociales para redactar series 
económicas, demográficas, culturales, financieras, etcétera, que se publicarán en el 
Anuario de Estadística, debiendo adelantar dicha información en boletines periódicos".

Por otra parte "las dependencias provinciales y municipales, que posean servicio 
de Estadística, unificarán los medios de compilación, elaboración y exposición de 
acuerdo con las directivas que imparta la Dirección de Estadística, la que observará las 
recomendaciones formuladas por la Nación o Conferencias Internacionales de Estadísti
ca que se realicen".

En otro orden la Dirección colabora con otras instituciones en la implementación 
de registros estadísticos permanentes, así como en estudios específicos.

5.3 Sistema de información

5.3.1 Censo N ac io n al de  Población  y  V ivienda

Realizado el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980, la Dirección Pro
vincial de Estadística difundió la publicación CEN 80 N ° 1 con tabulaciones mínimas. 
Luego se publicó la CEN IS|o 2, Población y Vivienda por Circunscripción y Municipios 
o Comunas; la NO 3, Población y Vivienda por áreas urbanas; la N0 4, Población y V i
vienda por Departamento y Municipios o Comunas según áreas urbanas y un ordena
miento de Ljtas.

A pesar de la riqueza aportada por el Censo 80, los datos de población y vivienda 
presentan una seria dificultad en cuanto a la posibilidad de efectuar comparaciones con 
el Censo 70, a nivel de departamentos, debido a la diferencia entre la anterior subdivi
sión provincial en 11 departamentos y la actual de 17 departamentos.

5.3.2 Encuesta Perm anente  de Hogares

La elaboración del proyecto "Encuesta Permanente de Hogares" se inicia en la Pro
vincia de Tucumán con el primer relevamiento en abril de 1974, que se llevó a cabo en 
el área que abarca el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, realizán
dose desde entonces con una periodicidad semestral.

En enero de 1980, se extendió la encuesta al total de la provincia, esto es, cubrien
do las áreas urbanas y rurales. Por lo tanto, en el presente se efectúan cuatro releva- 
mientos anuales; dos de ellos (abril - octubre), para Gran San Miguel de Tucumán y 
Tafí Viejo y los otros dos (julio - enero), para el total de la provincia.

5.3.3 Estadísticas vitales

La Dirección de Estadística es responsable del relevamiento y difusión de los 
datos referentes a los hechos vitales. El flujo de información puede resumirse en lo que
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sigue: la Dirección provee de los formularios respectivos a las diversas dependencias ta
les como; Hospitales, Clínicas, Sanatorios, Registros Civiles y/o Juzgados de Paz. La 
cumplimentacicn c ' los mismos está a cargo del 'personal facultado al efecto (Médico, 
Partera, Juez, etcétera). Los formularios son derivados luego a la Dirección de Estadís
tica a los efectos de su elaboración y posterior difusión.
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1 AREA
DE INTERES

SALUD

2 SUB ARÉa PLANEAMIENTO

3
REFERENTE
INSTITUCIONAL

ORGANISMO 0 SECTOR̂  SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD

INFORMANTE  ̂ DR. CARLOS FIGUEROA

FECHA : OCTUBRE 1984

U LOCALIZACION

DOMICILIO R IVA D A VIA  Y MENDOZA

TELEFONO

5 DESCRIPCION

ORGANIGRAMA

DINAMICA INSTITUCIONAL

SISTEMA DE INFORMACION ^

OTROS ASPECTOS
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5.2 Dinámica institucional

El Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) fue aprobado por Ley IS|o 5652 del Po
der Ejecutivo de la Provincia de Tucumán, publicada en el Boletín Oficial el 8 de oc
tubre de 1984. En la actualidad se encuentra en estudio su reglamentación.

Tiene como objetivo y fines generales la "promoción, protección, reparación y re
habilitación de la salud física y mental de la población y cualquiera otra prestación y 
servicios de salud en relación con el ambiente".

5.3 Sistema de información

El sistema incluye tanto la atención oficial como la privada, pero se cuenta sola
mente con información para los servicios públicos, ya que el sector privado, así como el 
área cubierta por el Subsidio de Salud (Obras Sociales) no informan al Departamento 
de Estadística. Esta deficiencia tiende a subsanarse, ya que una de las atribuciones del 
SIPROSA es organizar los registros bioestadísticos de la población de la provincia.

Al requerirse sobre otros subsistemas, como el caso de loi servicios municipales, 
se informó que los mismos se circunscriben prácticamente al área de San Miguel de Tu
cumán y que en muchos casos los puestos sanitarios municipales se superponen con los 
de Salud Pública.

5.4 Otros aspectos

Asimismo se tomó conocimiento sobre la implementación de operativos poliva
lentes coordinados por Salud Pública y Bienestar Social en comunidades de alto riesgo. 
En esos casos se registran las acciones efectuadas a nivel individual.

Sobre los exámenes de salud al ingreso al servicio militar obligatorio, existe in
formación a nivel central en la Secretaría de Movilización, dependiente del Ministerio 
de Salud y Acción Social de la Nación.

En el área de discapacitados no existen registros unificados. Se citaron fuentes ta
les como Salud Mental, Bienestar Social, Educación, etcétera.
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1 AREA
DE INTERES

SALUD

2 SUB AREA INFORMACION ESTADISTICA

ORGANISMO 0 SECTOR = DEPTO. DE BIOESTADISTICA

3
REFERENTE
IKSTIT’XIONAL

INFORMANTE SRA. GRACIELA S. DE LOPEZ ISLA 
SRTA. ELBA R. SANCHEZ

FECHA 1 OCTUBRE 1984

LOCALIZACION

DOMICILIO •• CASA DE GOBIERNO - SUBSUELO

TELEFONO • 214844

ORGANIGRAMA

c DESCRIPCION

DINAMICA INSTITXIONAL

b SISTEMA DE INFORMACION :

OTROS ASPECTOS
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5.1 Organigrama (Ver Sistema Provincial de Salud)

5.2 Dinámica institucional

El sector forma parte del Programa Nacional de Estadísticas de Salud, por lo cual 
cumplimenta las normas de registro y remisión a nivel central (Nación) de las informa
ciones estandarizadas en todo el país.

Sin embargo, también elabora tabulados de interés provincial y asesora y coordina 
con otras áreas de gobierno.

Los registros estadísticos hospitalarios corresponden a 33 establecimientos esta
tales y a 2 hospitales ferroviarios. En el caso de las enfermedades transmisibles parti
cipan 210 instituciones, pues incluye además los Centros Materno-Infantiles y los Pues
tos Sanitarios.

5.3 Sistema de información

La recolección de la información se realiza en diferentes niveles: hospitales, pues
tos sanitarios con o sin médicos y centros materno-infantiles.

Los formularios utilizados son múltiples y cumplen con informar sobre el movi
miento de la población a través de informes diarios y/o resúmenes mensuales. Cada tipo 
de establecimiento tiene sus propias planillas.

En el ámbito hospitalario, los registros se refieren tanto a las internaciones como a 
la atención en consultorios externos y sectores especializados (laboratorios, cirugía, 
psicopatología, etcétera).

Como casos especiales de registros de salud pueden citarse la obligatoriedad de no
tificación sobre enfermedades transmisibles, accidentes de tránsito e intoxicaciones.

Con respecto a las inmunizaciones, la información se refiere tanto a las vacunacio
nes de rutina como a los operativos especiales.

En los registros del sistema de salud se incluyen variables tales como edad, sexo, 
morbilidad y zona de residencia, aunque con diferentes categorías, lo cual dificulta su 
homologación.

5.4 Otros aspectos

Es posible hacer referencia a otras fuentes de información sobre salud, tanto a ni
vel general como específico. En el primer caso, aparece la cobertura sanitaria corres
pondiente al área de Obras Sociales, básicamente al llamado "Subsidio de Salud" que 
aglutina a los empleados públicos, de magisterio y municipales y a algunos gremios aso
ciados.

Otra atención de tipo general es la que se brinda a través del servicio municipal de 
Asistencia Pública.
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En el área privada sólo se cuenta con un catastro de establecimientos realizado en 
el año 1980.

Referente a programas específicos, puede anotarse el área odontológica que cubre 
tanto la atención en hospitales, puestos sanitarios y centros materno-infantiles como
en los consultorios escolares.

Fuera del contexto de la Secretaría de Salud Pública, son también unidades de 
información los consultorios dependientes de la Universidad (Odontología, Oftalmo
logía) Y los hospitales de las FF.AA., así como el examen médico al ingreso al servicio 
militar.
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1 AREA
DE INTERES SALUD

2 SUB AREA MATERNIDAD E INFANCIA

ORGANISMO 0 SECTOR̂ DIVISION MATERNIDAD
E INFANCIA

3
REFERENTE
INSTITUCIONAL

INFORMANTE  ̂ DRA. NOEMI P. DE OLAYA 
DR. NARCISO KESTELMAN

FECHA ; OCTUBRE Y DICIEMBRE 1984 !

/ LOCALIZACION
DOMICILIO •• RIVADAVIA Y MENDOZA

4 TELEFONO • 223841

ORGANIGRAMA •

c DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL

b SISTEMA DE INFORMACION ̂

OTROS ASPECTOS



5.1 Organigrama (Ver Sistema Provincial de Salud)

5.2 Dinámica institucional

Desde el ano 1964, se implementa en la provincia, el Programa Materno-Infantil 
que desarrolla sus actividades a través de los Centros Materno-Infantiles, atendiendo 
una población de 250.000 niños (1983), con la siguiente distribución geográfica:

Capital: 18 centros 
Tafí Viejo: 3 centros 
Yerba Buena: 3 centros
En el resto de la provincia, los Centros funcionan en los Consultorios Pediátricos 

de los principales hospitales.
A lo largo de la Ruta 38, los Puestos Sanitarios, que dependen de Salud Rural, 

cumplen funciones de apoyo al Programa. Para un mayor detalle ver Salud Rural.
La atención brindada, responc a la demanda espontánea de la zona de influencia 

de los Centros.
El programa consiste en el control del niño sano, desde su nacimiento hasta los 2 

años y del niño desnutrido hasta los 4 años.
El control médico se realiza mensualmente hasta los 6 meses, luego continúa un 

control bimensual hasta el año y semestral a los 18 y 24 meses.
Existe un seguimiento intermedio realizado por el personal de enfermería, pero 

referido únicamente a peso, talla y temperatura.
En cada visita se entrega leche en polvo de la siguiente forma:
Niño sano 2 kgs. por mes
Niño desnutrido 3 kgs por mes
A los niños mayores de 4 años y hasta los 14, se los atiende en la demanda especí

fica por patalogía.
Se realizan también controles de embarazo, en los Centros que cuentan con obs- 

tetras (para 1983 = 10.800 casos).
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5. 3 Sistema de información

Cada Centro Materno-Infantil lleva un registro de inscriptos, a partir del cual se 
asigna una identificación individual y familiar.

A cada niño se le abre una historia clínica con los resultados de los diagnósticos y 
evaluaciones, que incluye también información sobre el núcleo familiären aspectos ta
les como identificación de todos los convivientes, nivel socioeconómico, vivienda, hábi
tos de nutrición, elementos de confort, etcétera.

Existen también otros registros de carácter administrativo referidos al control de 
visitas domiciliarias, a la entrega diaria de leche y su relación con el stock, el resumen 
mensual pediátrico y la planilla de actividades diarias.
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Todas estas planillas se entregan mensual mente al Departamento de Estadística y 
así, a nivel central, se elaboran los datos trimestralmente en tablas según nivel de nutri
ción (eutróficos y desnutridos), consultas de primera vez y ulterior, grupos etarios {— 1 
año, 1 año, 2 a 4 añós, 5 a 9 años, 10 a 14 años), controles médicos realizados y patolo
gía detectada.

5.4 Otros aspectos

5.4.1 P la n  d e  p r e v e n c ió n  d e  l a  d i a r r e a  i n f a n t i l

Se aplica durante la época estival, con una forma de trabajo en comunidad, ac
tuando a nivel preventivo y evitando la deshidratación.
5.4.2 P r o g r a m a  d o c e n t e  a s i s t e n c i a l

Se implementò el programa Docente Asistencial por el cual los médicos residentes 
tienen la oportunidad de formarse en los dispensarios de zonas periféricas, atendiendo 
los casos de diarreas, bronquitis, desnutrición, etcétera y prestando un gran servicio a la 
comunidad.
5.4.3 C o n s u l t o r io s  p r e n a t a l e s

Dicho programa ha comenzado a funcionar en algunos Centros Materno-Infantiles 
prestando atención a la futura madre, así como también a todo su grupo familiar. En 
breve plazo se espera contar con distintas especialidades médicas para lograr una aten
ción integral.
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1 AREA
DE INTERES SALUD

2 SUB AREA NUTRICION

3
REFERENTE
INSTITUCIONl̂ L

ORGANISMO 0 SECTOR : DIVISION NUTRICION

INFORMANTE  ̂ DR. ENRIQUE OLISZEWSKI

FECHA: DICIEMBRE 1984

LOCALIZACION
DOMICILIO : RI VADAVI A Y MENDOZA

TELEFONO

organigrama ■

r DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL-

b SISTEMA DE INFORMACION:

OTROS ASPECTOS
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5. 1 Organigrama (Ver Sistema Provincial de Salud)

5.2 Dinámica institucional
Esta área desarrolla el Programa Intersectorial de Nutrición Aplicada y desde oc

tubre de 1984 se trabaja en los aspectos que a continuación se detallan:

1. Detección (peso y talla de escolares)
2. Vigilancia epidemiológica nutricional
3. Rehabilitación del desnutrido
4. Suplementación alimentaria
5. Educación en nutrición y alimentación
6. Huertas y/o granjas
7. Promoción Comunitaria

5.3 Sistema de información

Si bien el Programa Intersectorial de Nutrición Aplicada funciona con este encua
dre desde hace pocos meses, se cuenta con datos estadísticos parciales que permiten vi
sualizar algunas carencias de la provincia.

Con la ayuda de agentes sanitarios y nutricionistas, se visitan las escuelas y, de este 
modo, conjuntamente con las rondas a cargo de Salud Rural y el trabajo comunitario, 
se espera estimar el nivel nutricional de la población.

5.4 Otros aspectos

El' Departamento Técnico, utilizando los datos del Censo 80, aplicó el indicé de 
crecimiento de la población y estimó la población de desnutridos para el año 1983 en 
la provincia, calculándola en un total de 67.300 niños entre 0 y 14 años; que constitu
yen ell 8,4 por ciento de la población.
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1 AREA
DE INTERES SALUD

2 SUB AREA SALUD RURAL

3
REFERENTE
INSTITUCIONAL

ORGANISMO 0 SECTOR DIVISION SALUD RURAL

INFORMANTE DR. CARLOS AMADO
SUPERVISOR SR. ALBORNOZ

FECHA = OCTUBRE Y DICIEMBRE 1984

LOCALIZACION
DOMICILIO • RIVADAVIA Y MENDOZA

TELEFONO 223097

ORGANIGRAMA

c DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL

D SISTEMA DE INFORMACION =

OTROS ASPECTOS •
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5.1 Organigrama (Ver Sistema Provincial de Salud)

5.2 Dinámica institucional

A través de 151 agentes sanitarios se realizan acciones de promoción y protección 
de la salud y de saneamiento ambiental en casi todas las zonas rurales de la provincia, 
en cumplimiento del Programa de Atención Primaria de la Salud.

Está previsto incorporar al sistema las zonas peri-urbanas en el corto plazo.
A cada agente sanitario se le asigna una zona de influencia que debe cubrir en cua

tro rondas anuales, de acuerdo a la realización previa de un censo de viviendas que deter
mina aquellas que se encuentran habitadas.

Las acciones que realiza el agente son, entre otras: inmunizaciones, control del es
tado nutricional de los niños y captación y control de las embarazadas.

Los objetivos de este sector son fundamentalmente preventivos aunque cubre cier
tos aspectos asistenciales; pero debido a que este programa se lleva a cabo con fondos 
nacionales, su funcionamiento se ve dificultado pues constituyen graves problémas el 
atraso de los salarios, los mínimos niveles de remuneración, etcétera.

5.3 Sistema de información

El agente sanitario informa sobre el resultado del censo de vivienda en planillas 
confeccionadas a tal efecto. En las mismas se relevan datos relacionados con las carac
terísticas de habitabilidad y saneamiento ambiental (agua, excretas, pisos, basuras, pa
redes, granja, huerta, número de cuartos, etcetera), así como también la cantidad de 
miembros que la habitan, especialmente menores de 6 años y embarazadas.

En síntesis, se puede afirmar que este censo se divide en tres aspectos: 1 ) Registro 
de vivienda, 2) Registro de embarazadas y 3) Saneamiento ambiental.

Además, el agente debe informar de las actividades realizadas mensualmente, pa
ra lo cual completad resumen mensual correspondiente con el total de viviendas vi
sitadas, embarazadas y niños captados, derivaciones, leche entregada, vacunas aplicadas, 
etcétera.

También se cuenta con un formulario impreso para las derivaciones al hospital o al 
puesto sanitario más próximo. En estos casos se registra el nombre del paciente, el nú
mero de casa, localidad y los síntomas que presenta.

Con el fin de supervisar las acciones del agente sanitario, se visitan las viviéndas y 
se deja constancia de este control en una planilla que queda en el lugar con datos de 
fecha, ronda y tareas realizadas. No siempre las familias guardan este registro, por lo 
cual dicho control es relativo.
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1 AREA
DE INTERES SALUD

2 SUB AREA SALUD MENTAL

ORGANISMO 0 SECTOR: DIVISION SALUD MENTAL

3
REFERENTE • 
INSTITUCIONAL

INFORMANTE DRA. MARIA E. BELOMIO
Lie. M. LIDIA COLLADO DE ALE

FECHA : diciembre 1984

LOCALIZACION

DOMICILIO • RIVADAVIA Y MENDOZA

TELEFONO 214313

ORGANIGRAMA

r DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL-

b SISTEMA DE INFORMACION:

OTROS ASPECTOS
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5.1 Organigrama (Ver Sistema Provincial de Salud)

5.2 Dinámica institucional
La División de Salud Mental es responsable del Registro del Discapacitado. Estos 

son derivados de los distintos Centros de Salud, de las Bolsas de Trabajo, de la Casa de 
Gobierno y de cualquiera de las instituciones públicas o privadas, con el fin de certifi
car la discapacidad.

El trámite se inicia en el sector y se completa con la derivación al Hospital Padilla, 
donde una Junta Médica determina el tipo y grado de la discapacidad.

5.3 Sistema de información

El Registro del Discapacitado se lleva a cabo a través de un formulario preparado 
para tal fin. Las encuestas están archivadas en la División de Salud Mental, pero la falta 
de recursos humanos y financieros no permitió hasta el presente la tabulación de los 
datos registrados.

5.4 Otros aspectos

Durante el año 1984 se han iniciado campañas preventivas radiales, con el fin de 
combatir el alcoholismo. Asimismo se dictaron 2 cursos dirigidos a docentes de nivel 
medio en la Capital y en Concepción, cuyo tema principal fue "Alcoholismo, Tabaquis
mo y Drogadicción".

Se considera de interés la investigación llevada a cabo por el Servicio de Psicolo
gía del Hospital del Niño Jesús sobre el Niño Maltratado, a cargo de la Lie. Liliana Pla
za de Carneiro. Así como también el trabajo sobre "Hijo de madre psicòtica" que se 
realizó en el Servicio Social del Hospital Nuestra Señora del Carmen, a cargo de la Lie. 
Nélida Ledesma.
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1 AREA
DE INTERES SALUD

2 SUB AREA ODONTOLOGIA

ORGANISMO 0 SECTOR DIVISION DE ODONTOLOGIA

3
REFERENTE
INSTIT'XIONAL

INFORMANTE DRA. ANA KERMES DE ABIB
DRA. NELLY CORONEL DE RABIL

FECHA : diciembre 1984

/ LOCALIZACION
DOMICILIO • RIVADAVIA 196 - 2° PISO

4 TELEFONO 214313

ORGANIGRAMA

c DESCRIPCION

DINAMICA INSTITXIONAL

b SISTEMA DE INFORMACION

OTROS ASPECTOS
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5.1 Organigrama (Ver Sistema Provincial de Salud)

5.2 Dinámica institucional

De la División de Odontología dependen todos los servicios odontológicos provin
ciales, ya sean asistenciales o escolares.

Los servicios asistenciales se encuentran en los hospitales y en los puestos sanita
rios o sea en los centros de atención primaria.

Los servicios escolares, como su nombre lo indica, cumplen sus actividades en los 
establecimientos escolares. En las escuelas de campaña se atienden también adultos, 
aunque en menor proporción que niños.

5.3 Sistema de información

Los servicios odontológicos de toda la provincia informan mensualmente a la Divi
sión de Odontología de las consultas efectuadas así como también de las acciones reali
zadas.

Dichas estadísticas no registran la edad del paciente, por lo cual no se puede dis
criminar si la consulta corresponde a un niño o a un adulto. Unicamente en el Hospital 
del Niño Jesús, por su propia tipificación.

Este registro no contempla las acciones efectuadas por los consultorios odontoló
gicos privados ni los gabinetes de prevención de la Facultad de Odontología (Cátedra 
de Odontopediatría) y del Círculo Odontológico Tucumano.

5.4 Otros aspectos

Durante el año 1984, se han realizado charlas educativas de prevención en las es
cuelas de capital y de campaña, a través de diapositivas y con parte práctica —tanto en 
el turno de la mañana como en el de la tarde—. La semana de salud bucal se cumplió 
del 5 al 9 de octubre, durante la cual se dictaron por radio y televisión charlas preventi
vas sobre aspectos odontológicos.
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1 AREA
DE INTERES

S A L U D

2 SUB AREA S E R V IC IO S  M U N IC IP A L E S

ORGANISMO 0 SECTOR S E C R E T A R IA  DE S A L U D  Y

PR O M O C IO N

3
REFERENTE
INSTITUCIONAL

INFORMANTE DR. R A M O N  G O N Z A L E Z

FECHA = O C TU B R E  Y  D IC IE M B R E  1984

LOCALIZACION

DOMICILIO • C H A C A B U C O  233

TELEFONO 219 90 3

ORGANIGRAMA

r DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL--

b SISTEMA DE INFORMACION :

OTROS ASPECTOS
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5.2 Dinámica institucional

La Dirección de Asistencia Pública y Emergencias Sociales, cumple las siguientes 
funciones:

1. Atención domiciliaria de emergencia sanitaria (Ambulancias).
2. Odontología y servicios intermedios (R x , Farmacia, Laboratorio).
3. Medicina del deporte.
4. O torgam iento de carnet de sanidad y controles de salud para las fábricas.
5. Otorgam iento de carnet de conductor.

No existe servicio médico de internación.

La Dirección de Promoción de la Comunidad, a través de los Centros de Acción 
comunitarios, actúa como primer escalón en la atención de la salud.

En dichos Centros, que son actualmente trece (13 ), se realizan reconocimientos 
médicos y atención primaria con derivaciones eventuales a la Asistencia Pública o a hos
pitales. Asimismo, y en el aspecto social, se desarrollan programas de apoyo com unita
rio, dirigidos especialmente a las áreas marginales, donde se establecen estos Centros, 
los cuales funcionan en locales alquilados o en clubes o en centros vecinales.

5.3 Sistema de información.

En el área de Salud, se iniciaron este año los registros correspondientes, de acuer
do al modelo de captación que propone el PNES.

No existe todavía información sistematizada.
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1 AREA
DE INTERES

E D U C A C IO N  Y  C U L T U R A

2 SUB AREA E D U C A C IO N  PR E E S C O LA R , P R IM A R IA  
S E C U N D A R IA  Y  T E R C IA R IA

3
REFERENTE
INSTITUCIONAL

ORGANISMO 0  SECTOR = D E P A R T A M E N T O  DE

P L A N E A M IE N T O  Y  E S T A D IS T IC A

INFORMANTE S R T A . ROSA N. L IN A R E S  
SR. V IC T O R  M O R E N O

FECHA : O C T U B R E  Y  D IC IE M B R E  1984

LOCALIZACION

DOMICILIO ■ SAN M A R T IN  251

TELEFONO 221467

ORGANIGRAMA

r DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL

0 SISTEMA DE INFORMACION ^

OTROS ASPECTOS ^
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5.2 Dinámica institucional

La Secretaría de Educación y Cultura es responsable de los servicios educativos 
del área provincial, en todos los niveles de enseñanza y en todos los diversos estableci
mientos, cualquiera sea su dependencia (provincial, nacional o municipal) y ya sean 
oficiales o privados.

Un caso significativo y específico de la provincia es el nivel definido como post
primario, que se refiere a cursos de capacitación técnica, enseñanza de oficios o ma- 
nualidades. Los datos correspondientes a este nivel se adicionan a la categoría de edu
cación parasistemática en el Registro Nacional.

La enseñanza diferencial incluye a los discapacitados físicos (motores, ciegos, sor
dos y orgánicos-funcionales), a los mentales (leves, moderados y severos), a los sociales 
(educadles y reeducadles), a los psicóticos y a los casos de variaciones especiales de en
señanza (escuelas hospitalarias y domiciliarias).

Los matriculados en las campañas de alfabetización, también se registran y pueden 
ser discriminados de los cuadros generales.

5.3 Sistema de información

El departamento de Planeamiento y Estadística cumple básicamente el Plan Na
cional de Estadística Educativa con la información de la m atrícula inicial, censal y final 
de cada año lectivo desde el nivel prescolar al nivel terciario.

La m atrícula inicial para 1983 indica que sobre un total de 1.427 establecimien
tos, se registran 263 .87 3  alumnos y 20.311 docentes.

Con respecto a la información del nivel universitario, se recepcionan los datos pe
riódicamente, de forma que se cubre todo el sistema.

Otra actividad del área educativa: los comedores escolares, también registran su 
accionar respecto a escuelas, alumnos participantes y partidas correspondientes.

Las acciones de carácter cultural no tienen registros muy elaborados, sino globa
les, y no cubren todas las expresiones de las mismas.

Al requerirse sobre la existencia de estudios puntuales se inform ó que la cátedra 
de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas está realizando una investigación 
sobre pobreza en niños de séptimo grado.
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1 AREA
DE INTERES

E D U C A C IO N  Y  C U L T U R A

2 SUB AREA E D U C A C IO N  U N IV E R S IT A R IA

ORGANISMO 0 SECTOR: D IR E C C IO N  DE E S T A D IS T IC A S
U N IV E R S IT A R IA S

3
REFERENTE
INSTITUCIONAL

INFORMANTE SRA. M A R IA  E. R E Y N A  DE C H A Z A L

FECHA : d i c i e m b r e  1984

LOCALIZACION

DOMICILIO • C IU D A D  U N IV E R S IT A R IA  - A V D A . 
IN D E P E N D E N C IA

TELEFONO 2 42 15 5  IN T . 130

ORGANIGRAMA

c DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL

b SISTEMA DE INFORMACION-

OTROS ASPECTOS
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5.2 Dinámica institucional

La información atinente a los niveles universitarios es responsabilidad de la Direc
ción de Estadísticas Universitarias que depende de la Universidad Nacional de Tucumán.

C O N T A C T O S  IN S T IT U C IO N A L E S  1 1 1

5.3 Sistema de información

La Dirección de Estadísticas Universitarias, en cum plim iento de sus objetivos, reca
ba los datos referentes a las condiciones sociodemográficas de los alumnos que partici
pan del sistema, así como también de aquellos que aspiran a ingresar al mismo.

Incluye en su relevamiento, las actividades desarrolladas por las Escuelas de Edu
cación Física V Enferm ería y las realizadas por el Departam ento de Artes.

Por otra parte, se cuenta con datos referidos a cargos cubiertos a una fecha dada.

5.4 Otros aspectos

Como información adicional fueron mencionados un conjunto de investigaciones 
puntuales que se detallan:

1. Perfil socioeconómico. Facultad de Filosofía y Letras - Centro de Investiga
ciones Sociológicas.

2. Documento que aborda la temática del "rend im iento" para la Facultad de 
Ciencias Exactas.

3. "Becas y aranceles". Eduardo Guardia. Universidad Central.
4. Desarrollo Estudiantil. Subsidios - Becas. Sofía Santillán.
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AREA
DE INTERES

E D U C A C IO N  Y  C U L T U R A

SUB AREA ED U C A C IO N  U N IV E R S IT A R IA

ORGANISMO 0 SECTOR  ̂ D IR E C C IO N  G E N E R A L
DE PRESUPUESTO

REFERENTE INFORMANTE SRA. DE SA LA S

3 INSTITUCIONAL

FECHA : d i c i e m b r e  1984

LOCALIZACION

DOMICILIO • a y  A C U C H O  400

TELEFONO

ORGANIGRAMA ^

r DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL-

b SISTEMA DE INFORMACION-

OTROS ASPECTOS
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5. Descripción

La Dirección tiene a su cargo la eißboraciön y  ejecución del presupuesto de la 
Universidad Nacional de Tucum án.

Sobre el tema, el sector publica anualmente una serie de cuadros estadísticos, grá
ficos Y análisis de la situación, que están disponibles hasta 1983.
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1 AREA
DE INTERES E D U C A C IO N  Y  C U L T U R A

2 SUB AREA A C T IV ID A D E S  C U L T U R A L E S

3
REFERENTE
INSTITUCIONAL

ORGANISMO 0 SECTOR  ̂ D IR E C C IO N  G E N E R A L
DE C U L T U R A

INFORMANTE SR A . M A R T A  Y A M B E A U  DE G O N Z A L E Z

FECHA = D IC IE M B R E  1984

A ' LOCALIZACION

DOMICILIO • 9  DE J U L IO  46

TELEFONO •

5 DESCRIPCION

ORGANIGRAMA

DINAMICA INSTITUCIONAL-

SISTEMA DE INFORMACION:

OTROS ASPECTOS
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5.1 Organigrama

5.2 Dinámica institucional

La Dirección cuenta con ios departamentos que se detallan en el organigrama, que 
cubre todo el espectro de la oferta de actividad cultural por parte del gobierno provin
cial: Música, Teatro, Artes y Folklore, Artes Plásticas, Museo y Literatura.

Como ejem plo de las acciones en relación con la niñez y desarrolladas por la D i
rección, pueden citarse los casos de los Departamentos de Teatro y Artes Plásticas.

Con referencia al prim ero, se auspiciaron presentaciones de elementos de teatro
para niños, títeres y espectáculos de diverso tipo , en muchos casos de carácter gratui
to, en la ciudad capital y en el interior de la provincia; una estimación de la participa
ción infantil en estos eventos, calcula en unos 9 .00 0  niños, los que asistieron a las fun
ciones del Elenco Estable.

En el área de las Artes Plásticas, se implementaron concursos de pintura, con parti
cipación de niños de las escuelas primarias y visitas guiadas a exposiciones para escola
res de nivel primario, secundario, terciario y universitario.

5.3 Sistema de información

En cuanto a registros estadísticos, son muy incipientes o directamente inexisten
tes. Existen informes que dan cuenta sobre las actividades efectuadas durante el año 
1984, pero no se menciona el número estimado de asistentes o participantes.
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1 AREA
DE INTERES

V IV IE N D A

2 SUB AREA D E F IC IT  H A B IT A C IO N A L

3
REFERENTE
INSTITUCIONAL

ORGANISMO 0  SECTOR  ̂ IN S T IT U T O  P R O V IN C IA L  DE

V IV IE N D A  Y  D E S A R R O L L O  U R B A N O

INFORMANTE A R O . M A R IA  E L E N A  G R A V A N O

FECHA ; O C TU B R E  1984

A LOCALIZACION

DOMICILIO : M U Ñ E C A S  315

TELEFONO= 212142

5 DESCRIPCION

ORGANIGRAMA •

DINAMICA INSTITUCIONAL-

SISTEMA DE INFORMACION :

OTROS ASPECTOS
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5.1 Organigrama

5.2 Dinámica institucional

El Instituto estructura los planes de vivienda y las inscripciones correspondientes, 
de acuerdo a la operatoria y requisitos del F O N A V I. En la actualidad no se cuenta con 
un proyecto de incorporación masiva de viviendas a las plantas urbanas.

5.3 Sistema de información

Cada postulante de un plan de vivienda, debe com pletar una solicitud de Inscrip
ción, donde figuran datos personales de identificación, dom icilio , estado civil, nivel edu
cativo y ocupación, así como datos similares de su cónyuge y el grupo fam iliar con
viviente.

Se complementa esta información con un relevamiento de las "Condiciones y ca
racterísticas de la vivienda" que ocupa el solicitante, según temas tales como situación 
de tenencia, habitabilidad, hacinamiento, promiscuidad, servicios de infraestructura, 
etcétera. A  estos datos se agregan otras informaciones como posesión de autom otor, 
antigüedad de residencia, lugar de residencias anteriores, causa del traslado, etcétera.

Los datos recogidos en la últim a inscripción, es encuentran ya grabados en cinta 
en el Centro de Cómputos de la Casa de Gobierno, pero no han sido tabulados todavía.

La últim a inscripción de solicitantes se realizó en el año 1980, con un total de
16.000  peticionantes, siendo actualizado el padrón entre marzo y octubre de 1984, con 
un registro de 12 .000  postulantes.

5.4 Otros aspectos

Debido a la imposibilidad de contar en la actualidad con los datos recogidos en la 
últim a inscripción realizada por el Instituto  Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano  
a solicitud del F O N A V I, se investigó el material producido por la Secretaría de Desa
rrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

En ese campo, es de interés el trabajo realizado conjuntam ente con el Instituto  
Nacional de Estadística y Censos: "Encuesta sobre la Situación Habitacional en las 24  
principales áreas urbanas del país".

El estudio se incluyó en el programa de la Encuesta Permanente de Hogares (octu
bre de 1978 y abril 1979), sobre la base de las muestras de hogares diseñadas a tal fin .

El tema central de la investigación fue el "défic it habitacional", que se definió  
en tres dimensiones; la primera se refiere a los aspectos de la calidad o del estado cons
tructivo de la vivienda; la segunda abarca los servicios con que debe contar una vivienda 
satisfactoria y la tercera incluye aspectos de infraestructura externa que hacen a la cali
dad de vida de la población.
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Asimismo se consideran "deficitarios” aquellos hogares que deben convivir con 
otros en la misma unidad y aquellos en que por sobreocupación de la unidad, apare
cen índices de hacinamiento.

Según los datos elaborados por la Dirección Nacional de Investigación y Desarro
llo Socioeconómico, Habitacional y Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y V i
vienda, la provincia de Tucumán, presenta el más alto déficit habitacional (4,8 por 
ciento) de la región geográfica a la que pertenece (NOA), superado a nivel nacional por 
Santa Fe (7,1 por ciento), Córdoba (6,4 por ciento) y resto de la Provincia de Buenos 
Aires (13,0 por ciento).

En el ámbito urbano, Tucumán presenta un déficit de 4,2 por ciento y, en la zona 
rural de un 6,5 por ciento.

En la primera medición (octubre 1978), el 47,9 por ciento de las viviendas fueron 
clasificadas como "deficitarias" y el 23,1 por ciento como "hacinamiento crítico” 
(más de dos personas por cuarto).

Se incluye en el capítulo correspondiente algunos tabulados seleccionados de di
cha encuesta para el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán, octubre 1978.
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1 AREA
DE INTERES

ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

2 SUB AREA MENORES EN RIESGO

ORGANISMO 0 SECTOR = DIRECCION PROVINCIAL DE
FAM ILIA, M INORIDAD Y ANCIANOS

3
REFERENTE
INSTIT'JCIONAL

INFORMANTE A.S. M ARIA EM ILIA ZELARRAYAN

FECHA : OCTUBRE Y DICIEMBRE 1984

LOCALIZACION

DOMICILIO • l a s  p ie d r a s  330 - 3 °  PISO

TELEFONO 220852

ORGANIGRAMA

c DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL'

3 SISTEMA DE INFORMACION :

OTROS ASPECTOS
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5.2 Dinámica institucional

b .2 A  M e sa  d e  e n t r a d a s

Cumple la función de recepción de las demandas de todo tipo, com o área de en
trada única.

Se realiza un registro ordenado numéricamente de todas las demandas de primera 
vez, con los siguientes datos:

- Núm ero de identificación
- Apellido y nombre
- Edad
- M otivo de demanda

Este número identificatorio puede corresponder tanto  a una simple consulta como 
a la apertura de un legajo, en el caso en que se decida la intervención del organismo o la 
aplicación de un tratam iento.

En este sector (Mesa de Entradas) existe un archivo central de todos los legajos 
abiertos, clasificados en orden numérico. La información contenida en estos legajos, 
está a disposición de los profesionales actuantes en cada caso. Si se decide una interven
ción, se envía copia de la actuación original al instituto al cual se destine al menor. De 
igual form a, desde los establecimientos se derivan al archivo central, para su inclusión 
en el legajo, los estudios o actuaciones producidas en el instituto  o sector interviniente.

5 .2 .2  P r in c ip a le s  p r o g r a m a s

a) M e n o re s  e n  in s t i t u t o s : La Dirección cuenta con nueve establecimientos propios, 
con una población total de alrededor de 700  menores, que se tip ifican en Cen
tros de Recepción y Clasificación e Institi/tos de Asistencia y Rehabilitación 
para menores con problemas de conducta.

La población internada se diferencia según sexo y grupos de edad. La escolari
dad es externa y existen equipos técnicos para el tratam iento integral (asisten
tes sociales, psicólogos, médicos, etcétera). La recreación es responsabilidad del 
área.

Además de los informes técnicos (diagnóstico y tratam iento) correspondientes 
a cada menor, el instituto produce periódicamente un inform e sobre m ovi
m iento de población (ingresos y egresos).

b ) I n s t it u c io n e s  s u b s id ia d a s : A  través del Departam ento de Promoción y Preven
ción, se subsidia a instituciones de bien público, de las cuales 37  atienden me
nores. En estas instituciones, se reserva un cupo anual para la derivación de casos 
desde la Dirección, en especial de menores mujeres de 6 a 12 años, para las cua
les no se cuenta con establecimientos oficiales.

No existen informaciones sistemáticas sobre esta población.

c) G u a r d a s : El otorgam iento de guardas por distintos motivos (protección de sa
lud, ausencia de responsable, madre sola, etcétera), ha superado en 1984  los 
5 00  casos.

Con respecto a las guardas otorgadas, son volcadas a una ficha individual, que se
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archiva en el sector correspondiente.
Al efectuarse la solicitud de guarda, se registran una serie de datos personales y 
familiares del menor, así como del guardador. Tales datos podrían sistematizar
se y facilitarían una descripción global de este grupo demandante.

d) F a m ilia s  s u b s id ia d a s : Es un programa de carácter preventivo. Se calcula que 
reciben el beneficio cerca de 400 familias por el término de 1 a 2 años.
No se recibió otra información. Se desconoce la existencia de registro.

e) F a m ilia s  s u s t i t u ía s : Con un promedio anual de 25 casos. Sin otra información.

f) M e n o r e s  e n  i a  c a l l e : Este programa se desarrolla en forma conjunta con la Po
licía. Consiste en la detección, diagnóstico y tratamiento social del menor en 
situación de riesgo por oficio callejero, abandono, vagancia o mendicidad o ex
posición al peligro físico o moral (adolescentes en horas nocturnas).
En general una vez estudiado el caso, se reintegra a la familia.
Con relación al menor que trabaja en la calle, se realiza un relevamiento en re
lación a su edad, sexo, escolaridad, actividad que desempeña y domicilio.

g) A te n c ió n  d e  o t r a s  p r o b le m á t ic a s : Consultadas las entrevistadas sobre casos de 
drogadicción, se informó la casi inexistencia de los mismos; 1 caso para 1984.

5.3 Sistema de información

No existe una sistematización de los datos producidos en los diversos sectores. 
Aunque cada Departamento o nivel de atención produce sus propios registros, éstos son 
de carácter poco estructurados y se orientan a la tarea a realizar, o son meramente ad
ministrativos. Se han estimado en aproximadamente 125 casos las demandas mensua
les, provenientes del público o de otros organismos o sectores (Policía, Instituciones de 
Bien Público, etcétera).
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1 AREA
DE INTERES

ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

2 SUB AREA PROMOCION SOCIAL: COMEDORES ESCOLARES

ORGANISMO 0 SECTOR = DIRECCION DE PROMOCION,
ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL

3
REFERENTE
INSTITUCIONAL

INFORMANFE  ̂CPN CARLOS DANIEL DIOSQUES

FECHA ; d ic ie m b r e  1984

LOCALIZ/SCION

DOMICILIO ; LAS PIEDRAS 5 3 0 -30 PISO

TELEFONO

ORGANIGRAMA

r DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL

D SISTEMA DE INFORMACION:

OTROS ASPECTOS
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5.1 Organigrama

5.2 Dinámica institucional

La Dirección tiene a su cargo la gestión del Programa de Promoción Social Nutri- 
cional (comedores escolares), que se implementa con fondos girados por el Gobierno 
Nacional y cuya planificación se elabora de acuerdo a las informaciones provistas por 
la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Salud Pública.

5.3 Sistema de información

La selección de las escuelas para ser beneficiadas por el PPSN surgen a partir de un 
diagnóstico socioeconómico de la zona de influencia, lo que presupone la existencia de 
ciertos indicadores para dicho estudio.

Por otra parte, en cada uno de los decretos provinciales que autorizan la imputa
ción de los gastos correspondientes al Programa, se especifican las escuelas beneficiadas, 
la localidad de asiento de las mismas, el número de alumnos participantes y el monto 
otorgado. Esto permite contar con una información básica sobre la cobertura del Pro
grama.

En el año 1984, el mismo tuvo una cobertura de cerca de 400 escuelas y 75.000 
niños.
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AREA
DE INTERES ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB AREA TOXICODEPENDENCIA

ORGANISMO 0 SECTOR = DPTO. GRAL. DE POLICIA
DIRECCION GRAL DE INVESTIGACION. 

SECC. TOXICOMANIA
REFERENTE INFORMANTE OFICIAL AUX. LUIS ALBERTO ATALIVA

3 INSTITUCIONAL

FECHA : DICIEMBRE 1334

localiza: ION
DOMICILIO  ̂ MUÑECAS Y SARMIENTO

TELEFONO 223360/64

ORGANIGRAMA

c DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL

b SISTEMA DE INFORMACION :

OTROS ASPECTOS
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5.1 Organigrama

5.2 Dinámica institucional

La. Sección Toxicomanía, creada recientemente, es responsable de la prevención 
y control de la drogadicción en la provincia.

Si bien Tucumán no registra un consumo creciente, el tráfico observado en la zona 
desde los países limítrofes (Solivia, Paraguay y Brasil), preocupa a las autoridades po
liciales.

Se preve dictar charlas preventivas en las escuelas secundarias, especialmente a 
los menores que cursan lero. y 2do. año, ya que son considerados vulnerables por su 
propia inestabilidad emocional y la influencia de las crisis familiares.

5.3 Sistema de información

Hasta el presente no existen registros estad ísticos sistemáticos de esta proble
mática.
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1 AREA
DE INTERES ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

2 SUB AREA ALCOHOLISMO

ORGANISMO 0 SECTOR JUNTA CONTRA EL ALCOHOLISMO 
CENTRO DE REHABILITACION 
Y TRATAMIENTO

3
REFERENTE
INSTITUCIONAL

INFORMANTE DRA. ZAIDE MAIROTTI

FECHA : DICIEMBRE 1984

LOCALIZACION
DOMICILIO SANTA FE 353

TELEFONO ^

ORGANIGRAMA

c DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL

D SISTEMA DE INFORMACION:

OTROS ASPECTOS



128 S IS TE M A  IN T E G R A D O  DE E STA D IST IC A S  C O N TIN U A S  SOBRE LA  IN F A N C IA

5. Descripción

El Centro de Rehabilitación y Tratamiento, dependiente de la Junta contra el Al
coholismo, realiza intensa labor terapéutica individual, familiar y social, ya que no sólo 
atiende al enfermo alcohólico, sino que brinda apoyo a su núcleo familiar y desarrolla 
campañas de orientación y prevención a nivel comunitario.

En lo que hace a la atención directa, durante 1984 se registraron 245 pacientes, 
cuya discriminación según edad y sexo es la siguiente:

Grupos de edad

T--------------------------------------------------
Sexo

Masculino Femenino Total

1 5 - 1 9  años 5 1 6
20 - 24 años 12 1 13
25 y -t- años 211 15 226

Total 228 17 245

Se aplican distintos tipos de terapia psiquiátrica, en consultas de tipo individual, 
grupal o familiar, pero aunque se llevan registros de tales acciones, los resúmenes exis
tentes son confusos y no fue posible extraer informaciones confiables.

En el campo de la prevención social, las actividades concretadas incluyen charlas 
en escuelas secundarias y centros vecinales, apoyo a los grupos de Alcohólicos Anó
nimos y apertura del Centro de Tratamiento a las visitas de grupos de estudiantes.
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AREA
DE INTERES ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB AREA SEGURIDAD SOCIAL

ORGANISMO 0 SECTOR INSTITUTO DE PREVISION Y
SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN

REFERENTE INFORMANTE SRA. DE CARABAJAL

3 INSTITUCIONAL

FECHA = DICIEMBRE 1984

LOCALIZACION
DOMICILIO : LAS PIEDRAS 350 - 30 PISO

TELEFONO ^

ORGANIGRAMA '

c DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL

b SISTEMA DE INFORMACION:

OTROS ASPECTOS



5.1 Organigrama

130 S IS TE M A  IN T E G R A D O  DE E STA D IST IC A S  C O N TIN U A S  SOBRE LA  IN F A N C IA

5.2 Dinámica institucional

Del Instituto de Previsión y Seguridad Social, depende tanto el área previsionai 
(jubilados y pensionados) como un sistema de cobertura sanitaria denominado Subsi
dio de Salud.

En relación a este último, es interesante destacar que son afiliados forzosos los 
empleados de la Administración Pública Provincial, el personal de las municipalidades 
del interior y comunas rurales, y los jubilados y pensionados provinciales.

La cobertura de beneficiarios se extiende desde el titular casado a su cónyuge, hi
jos e hijastros menores de 21 años o incapacitados para el trabajo y desde el titular sol
tero, a sus hijos y hermanos menores de 21 o incapacitados para el trabajo.

Los servicios ofrecidos son los de medicina, internación, odontología, exámenes 
complementarios, psicología, enfermería y prácticas paramédicas y farmacia.

En un encuadre de medicina preventiva, el Subsidio de Salud posee un Plan de 
Seguro Materno-Infantil, con atención especializada desde el 4o mes de embarazo, 
hasta los nueve meses de edad del niño y un Plan de Protección Buco-dental, con aten
ción gratuita de los niños hasta los 14 años.

5.3 Sistema de información

La información referente a la población cubierta por el Instituto (Previsión y 
Salud) es derivada al Centro de Cómputos del sector, de modo que es posible obtener 
datos sistematizados en relación a edad, sexo, tipo de afiliación (titular, familiar, ad
hérente).

Según datos correspondientes ai mes de marzo de 1985, el Subsidio de Salud, 
agrupa a más de 53.000 afiliados titulares, 103.000 familiares y 6.500 adhérentes.

En cuanto al total de jubilados y pensionados, para la misma fecha, se registraba 
un total de 14.000 beneficiarios.

En ambos casos, la distribución por grupos de edad y sexo, se detalla en los cua
dros estadísticos del capítulo correspondiente.
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1 AREA SEGURIDAD PUBLICA1 DE INTERES

2 SUB AREA DELINCUENCIA

3
REFERENTE
INSTITUCIONAL

ORGANISMO 0 SECTOR DEPARTAMENTO GENERAL DE
POLICIA-SECCION ESTADISTICA

INFORMANTE SR. JOSE RUBEN ARIAS

FECHA : DICIEMBRE 1984

/ LOCALIZACION

DOMICILIO ■ AVDA. SARMIENTO 850

A TELEFONO 224900

ORGANIGRAMA •

c DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL-

D SISTEMA DE INFORMACION ^

OTROS ASPECTOS -
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5.1 Organigrama

5.2 Dinámica institucional

La Sección Estadística del Departamento General de la Policía es responsable del 
registro de los hechos delictuosos, los cuales son informados por las diferentes regiona
les con carácter de obligatoriedad.

5.3 Sistema de información

Los hechos delictuosos se registran a través del formulario que se emplea en las es
tadísticas nacionales, donde los delitos se discriminan en la forma siguiente:

- Delitos contra las personas
- Delitos contra la honestidad
- Delitos contra la propiedad
- Delitos contra la libertad
- Delitos contra la seguridad
- Delitos contra la salud
- Delitos contra la administración pública
- Delitos contra la fe pública
- Accidentes, etcétera.
Con respecto a la población de interés, menores de 21 años que hayan cometido 

delito, se recaban datos de edad, causa y frecuencia de los mismos.
Frente a la circunstancia, de que los datos globales derivados a Nación ponían en 

evidencia un marcado descenso en los hechos delictuosos, se explicó un error de inter
pretación del instructivo en el llenado de las planillas, el cuál fue corregido a partir del 
año 1983.
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1 AREA
DE INTERES TIEMPO LIBRE

2 SUB AREA DEPORTES

3
REFERENTE
INSTITUCIONAL

ORGANISMO 0 SECTOR̂  DIRECCION PROVINCIAL DE

DEPORTES, TURISMO SOCIAL Y RECREACION

INFORMANTE  ̂ PROF. JUAN A. PEREIRA  
PROF. JULIO A. GOMEZ 
PROF. LUIS G. BASOT

FECHA : OCTUBRE 1984

■ ---------------------------------p-í---------------------

LOCALIZACION

DOMICILIO • SAENZ PEÑA Y LAMADRID

TELEFONO

ORGANIGRAMA

r DESCRIPCION

DINAMICA INSTITUCIONAL

b SISTEMA DE INFORMACION:

OTROS ASPECTOS
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5.2 Dinámica institucional

La Dirección cuenta orgánicamente con los Departamentos de Recreación, Depor
te Promocional, Deporte Federado y Turismo Social, así como las Escuelas Recreativas 
y el Complejo Deportivo General Belgrano.

La participación infanto-juvenil, se realiza a través de las actividades propias de 
cada área, algunas de tipo más tradicional, como los deportes promocionados o fede
rados o, en otros casos, en proyectos más novedosos como las Escuelas Recreativas.

La promoción del deporte se concreta en .los 36 Centros Deportivos distribuidos 
en toda la Provincia, cuyos beneficiarios se estimaron en unos 30.000 para el primer 
semestre de 1984.

Los participantes, se clasifican según las siguientes categorías:
- Principiantes
- Infantes
- Cadetes menores
- Cadetes mayores
- Juveniles
- Mayores

de 6 a 7 años 
de 8 a 9 años 
de 10 a 12 años 
de 13 a 16 años 
de 17 a 19 años 
de 20 años y más

El deporte Federado, que apoya la realización y participación en torneos y cam
peonatos, incluyó en la primera mitad del año, unos 3.000 deportistas en eventos loca
les y extraprovinciales.

El programa de Escuelas Recreativas, de gran impulso en la actualidad, se encuen
tra funcionando en 65 núcleos comunitarios, aunque se espera llegar a los 230. Estas 
Escuelas se apoyan en el Programa Nacional "Deporte para Todos", en lo que hace al 
personal y a la comida que se brinda a los participantes. La actividad se desarrolla los 
días sábados de 9 a 17 horas y son beneficiarios los niños de 7 a 15 años. La cobertura 
de población en el mes de julio, se estimó en 3.500 niños por semana, con la conduc
ción de 38 profesores y 14 líderes. Estos últimos reciben un curso de adiestramiento 
durante 3 ó 4 meses, para actuar como auxiliares de los profesores de Educación F í
sica. Asimismo, se motiva a las comunidades para la construcción de playones polide- 
portivos.

Dentro de este programa, se ha incluido también el apoyo a discapacitados, tanto 
en lo deportivo como en el área laboral, con la próxima implementación de un taller de 
producción de pelotas de fútbol.

El Sector de Recreación combina las acciones de las Colonias de Vacaciones en la 
Capital (1.710 niños en enero, febrero y marzo) y de las Jornadas Recreativas, realiza
das en distintos lugares de la provincia. También ofrece proyecciones cinematográfi
cas en distintas localidades, que en el primer semestre del año, tuvieron como especta
dores a 4.500 niños.

Las actividades de Turismo Social se cumplen en las colonias de Taco Ralo (capa
cidad 50 (lersonas) y de La Angostura (capacidad 130 personas), que funcionan duran
te todo el año. Asimismo, a través de la prestación de los automotores disponibles se 
apoyan las acciones escolares de excursiones y visitas. Se coordinan también los con
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tingentes de turismo nacional (desde la provincia hacia otras) y de turismo receptivo 
(hacia la provincia). Como proyecto especial se citó la experiencia de grupos de escola
res de zona de montaña que visitaron la ciudad de Tucumán, con controles de salud y 
actividades culturales y recreativas, en coordinación con Medicina Preventiva, Bienes
tar Social y Educación.

5.3 Sistema de información

En lo que hace a registros sistemáticos de participantes o actividades, se informó 
que cada Departamento cumplimenta un cronograma de actividades semanales pro
puestas y una rendición mensual de acciones realizadas por localidad y número de be
neficiarios.

Está en ejecución un padrón de instituciones deportivas, que sería de gran interés, 
pero dificultades de tipo burocrático retrasan su realización.



ANALISIS DESCRIPTIVO 

POR AREA DE INTERES SOCIAL
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POBLACION

Sobre la base de la evolución demográfica explicitada a través de los Censo Nacio
nales, desde 1895 a 1980, que se presenta en el Cuadro NO 1, el interés de este estudio 
se centra en las edades menores de 25 años.

La evolución estructural de este grupo, que pasa de 60 por ciento para 1895 a un 
54 por ciento en 1980, se manifiesta principalmente en una reducción del tramo entre

0 - 9 años con el 30,2 por ciento para 1895 y el 23,6 por ciento para 1970 (Cuadro N °
2). Esta situación se refleja gráficamente en las pirámides correspondientes, donde se 
visualiza el progresivo achicamiento de las bases y el consecuente ensanche de los estra
tos de edades medias. La proyección realizada para 1985, mantiene la tendencia se
ñalada.

Tomando como base los datos de 1895, el Cuadro NO 3, indica como momentos 
de mayor depresión relativa al año 1960 para el grupo de 20 - 24 años (78,6 por ciento) 
y al año 1970 para el grupo de 0 - 4 años (72 por ciento).

Ambas situaciones se relacionan estrechamente al referirse al éxodo de población 
joven, en edad fértil, que provoca una disminución de la natalidad en los siguientes 
años.

El análisis realizado por Departamento, que se presenta en el Cuadro No 4, mues
tra una distribución pareja para todas las jurisdicciones (alrededor del 40 por ciento) de 
la población entre 0 y 14 años, con la excepción de San Miguel de Tucumán. con sólo 
un 31 por ciento de población infantil.

Sin embargo, el análisis del crecimiento vegetativo en el período 1960 - loáo  
(Cuadro NO 5), marca un repunte poblacional que se apoya en la reducción de la tasa 
de mortalidad general (del 9,7 por ciento al 7,4 por ciento) y, específicamente, en una 
sensible merma de la mortalidad infantil que se reduce en un 35 por ciento entre 1970 
y 1980 (ver Cap.; SALUD).

La distribución por sexos (Cuadro NO 6) para las categorías de edades incluidas en 
el análisis, no muestra situaciones atípicas en las series 1970 - 1980, en particular en los 
grupos de menores.

Otro enfoque previsto del tema es el referente a la localización espacial de la po
blación, en relación al eje urbano-rural.

El Cuadro N ° 7, que compara las localidades de 1000 habitantes y más, en los tres 
últimos censos, destaca en primer lugar el crecimento del conglomerado del Gran San 
Miguel de Tucumán, cercano al medio millón de habitantes para 1980, así como de 
ciudades intermedias como Concepción, Aguilares o Lules.
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Lamentablemente, la ausencia de información por edades y localización rural-ur- 
bana para 1970 y su clasificación a partir de los 15 años para 1960, impide establecer 
corr)paraciones con el último censo en relación al grupo de interés (Cuadro No 8), con ex
cepción del tramo comprendido entre 15 y 24 años, donde se advierte un incremento 
significativo, aunque esperable, en la población de asentamiento urbano, de acuerdo a 
la hipótesis de la migración laboral.

En el Cuadro No 9, se presenta la serie 1975 - 1985, ordenada según las edades 
funcionales establecidas a partir de los intereses específicos de cada una de las áreas so
ciales incluidas en el estudio.



Cuadro 1. Población total por grupos de edad según censos nacionales (en núme ro de habitantes)

^ \ A Ñ 0 S

EDAD
1895 )9U 1947 1960 1970 1980

TOTAL 2 1 5 . 7 4 2 3 3 2 . 9 3 3 5 9 3 . 3 7 1 7 7 3 . 9 7 2 7 8 0 . 7 5 0 9 7 2 . 6 5 5

0  -  4 3 5 . 4 5 6 4 7 . 1 3 3 8 7 . 4 0 7 1 0 9 . 8 0 4 9 2 . 3 5 0 1 3 8 . 1 5 7

5  -  9 2 9 . 8 1 5 4 6 . 4 6 4 7 6 . 1 0 1 1 0 6 . 9 2 8 9 2 . 2 5 0 1 1 0 . 3 7 9

lC - 1 4 2 2 . 8 6 9 3 S . 5 1 0 7 1 . 1 5 6 9 5 . 6 9 1 9 3 . 6 5 0 9 7 . 1 1 5

lb - 1 9 1 9 . 9 9 3 3 8 . 4 4 9 6 7 . 0 2 1 7 6 . 0 6 1 8 7 . 5 0 0 8 9 . 2 2 6

2 0 - 2 4 2 1 . 1 5 2 3 5 . 6 6 3 5 0 . 7 5 6 5 9 . 3 2 1 6 8 . 2 0 0 8 6 . 5 1 3

2 5  y + 8 6 . 4 5 7 1 2 5 . 7 1 4 2 4 0 . 8 9 0 3 2 6 . 1 6 7 3 4 6 . 8 0 0 4 5 1 . 2 6 5
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rCuadro 2.— E volución de la estructura d e  la población por grupos de edad (%)

1 ^ \ A Ñ 0 S  
E D A D ^ ^ \

1895 1914 1947 1960 1970 1960 1985 1

TOTAL 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

0  -  4 1 6 , 4 1 4 , 2 1 4 , 3 1 4 . 2 1 1 , 8 1 4 , 2 1 3 , 9

5  -  9 1 3 , 8 1 4 , 0 1 2 , 9 1 3 , 8 1 1 , 3 1 1 , 3 1 2 . 1

1 0 - 1 4 1 0 , 6 1 1 . 9 1 2 , 0 1 2 , 4 1 2 , 0 1 0 , 0 1 0 , 3

1 5 - 1 9 9 , 3 1 1 , 6 1 1 , 3 9 , 8 1 1 , 2 9 , 2 8 . 7

2 0 - 2 4 9 , 8 1 0 , 7 8 , 0 7 , 7 8 . 7 8 , 9 8 , 5

2 5  y + 4 0 , 1 3 7 , 6 4 0 , 4 4 2 , 1 4 4 , 5 4 6 , 4 4 6 , 5

Fuente: Censos Nacionales.
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Cuadro 3 . -  Evolución del peso relativo de grupos de edad a través de los censos - período 1895/1980
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Fuente: Censos Nacionales.



Cuadro 4.-- Población por departamentos según grupos de edad ('’

DERíVRTAMENnDE

N9 D E  

HAB ITANTES

G R U P O S  DE ED A D  (®/o)

TOTAL 0  - 4 5 - 9 1 0 -  U 1 5 -  19 20 - 24 2 5 -  .

TOTAL 9 7 2 . 6B5 100 ,0 14 ,2 11 ,3 1 0 ,0 9 ,2 8 , 9 4 6 ,4

B u r ru ya cú 2 8 .1 6 9 .100 ,0 1 5 ,8 13,1 11 ,6 9,1 8 , 6 4 1 , 8

Cruz A l t a 112 .4 51 100 ,0 16 ,2 12,5 10 ,7 9 ,4 9 , 0 4 2 ,2

C h i c l i n g a s t a 56 .147 100 ,0 14 ,4 12,3 1 0 ,9 8 ,6 7 ,7 4 6 ,1

Fam ai11á 2 5 .1 6 4 1 00 ,0 1 6 ,6 12 ,0 1 0 ,2 9 , 0 8 , 9 4 3 , 3

G ra n e ro s 10 ,7 1 8 100 ,0 1 4 ,4 13,1 12 ,1 8 ,4 7 ,1 4 4 , 9

J . B . A l b e r d i 2 0 .3 3 0 100 ,0 15,1 12 ,6 11 ,1 9 ,5 8 , 0 4 3 ,7

La Cocha 11.796 100 ,0 1 6 ,0 1 2 ,9 10 ,7 8 , 7 8 , 5 4 3 , 2

Lea l es 4 6 . 7 0 5 100 ,0 14 ,4 12 ,3 11 ,3 9 , 6 8 ,1 4 4 ,3

Lu í  es 3 7 .7 7 6 100 ,0 1 5 ,8  . 1 1 ,9 1 0 ,0 8 ,7 9 ,1 4 4 , 5

M o n te ro s 4 9 .9 2 1 100 ,0 1 4 ,4 11 ,8 1 0 ,6 9 ,2 8 ,2 4 5 , 8

R ío  C h ico 4 2 .1 0 7 100 ,0 1 5 ,8 12,4 10 ,7 8 , 8 8 , 2 4 4 ,1

S .M .de  Tucum 3 9 5 .3 7 3 100 ,0 12 ,7 3 ,8 3 , 7 9 ,3 9 ,7 4 9 , 8

Simoca 3 1 .2 2 3 100 ,0 13 ,5 12,6 1 2 ,2 9 ,5 7 , 9 4 4 , 3

T a f í  de V a l . 7 .9 0 9 100 ,0 1 3 ,3 13,1 13 ,7 7 , 5 6 ,1 4 5 , 8

T a f í  V ie j o 57 .8 3 7 100 ,0 14 ,7 11 ,9 10 ,2 9 ,1 8 , 3 4 5 , 8

T ra n c a s 1 1 .2 7 0 100 ,0 1 5 ,6 13 ,5 1 1 ,8 8 , 0 6 ,7 4 4 ,4

Yerba Buena 27 .7 5 9 100 ,0 15 ,5 13 ,3 1 0 ,2 9 ,0 8 , 3 4 3 ,7
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Cuadro 5.—  Dinámica de la población. Años 1970 a 1981

AÑOS

C R EC IM IEN TO  

VEGETATIVO (E N  N9 

D E  H A B IT A N T E S  1

T A S A  D E  n a t a l i d a d  

E N  O/feo ( 1 )
TASA DE MORTALIDAD  

E N  °/oo ( 2  )

¡

1970 1 5 .396 2 8 ,6 9 ,4

1971 15 .767 2 8 ,2 8 ,9

1972 1 6 .555 2 8 ,6 8 ,8

1973 16.771 2 8 ,5 8 ,9

1974 19 .014 3 0 ,6 8 ,8

1975 18 .814 2 9 ,8 8 ,6

1976 2 0 .5 7 6 31 ,7 9,1

1977 2 3 .4 5 2 33 ,7 8 ,4

1978 2 5 .8 1 3 3 5 ,5 8 ,2

1979 2 5 .4 4 3 3 4 ,3 7 ,9

1980 2 3 .2 6 2 3 1 ,9 8 ,2

1981 2 2 .8 6 7 30,1 7 ,4

1982 2 4 .6 4 5 3 1 ,6 7 ,6

(1) Tasa de Natalidad = Nacidos vivos X 1000
Población a m itad  del año

(2) Tasa de m o rta lid a d  general = ----- D efunciones generales----- ^  ^qqq

Población a m itad  del año

Fuente: IN D EC  - D epartam ento de Análisis D em ográfico.



Cuadro 6.—  Población por sexo y grupos de edad e índice de masculinidad — Año 1970 y 1980—

$

\SEX0 1970 1980
GRUPOSV 
DE EDAD \

VARONES MUJERES (NOlCE MASCULINI - 
-DAD.

VARONES MUJERES INDICE MASCULINI- 
-DAD,

TOTAL 386.550 394.209 98,1 481.536 491.119 98,0

0-4 47.700 44.650 106,8 69.263 68.894 100,5
5-9 43.900 48.350 90,8 55.416 54.963 100,8
10-14 46.350 47.300 98,0 49.044 48.071 102,0
15-19 42.800 44.700 95,7 43.225 46.021 93,9
20-24 35.750 32.450 110,2 41.675 44.890 92,8
25-59 139.900 142.550 98,1 183.164 185.060 99,0
60 y más 30.150 34.200 88,2 39.749 43.220 92,0
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Cuadro 7.- Población en localidades de 1000 habitantes y más - Años 1960, 1970 y 1980
(en número de habitantes)

LOCALIDAD
NUMERO DE H A B ITA N TE S

1980 1970 1960

Gran San M.de Tucunán 496.914 366.392 297.305
Tafi Viejo 26.625 21.602 21.197
Oonoepci^ 29.359 20.694 15.832
Aguilares 20.286 11.924 9.816
Msnteros 15.832 U.872 11. % 8
Fanáillá 10.447 8.237 6.233
J.B.Alberdi 10.021 7.872 7.266
Bella Vista 9.177 7.013 6.816
Lules 11.391 6.044 4.828
San Pablo 5.978 5.076 1.481
SiiiDca 4.425 3.363 3.101
La trinidad 3.207 3.356 4.199
Bfo Seco 3.071 3.083 2.211
Santa Lucía 3.524 2.734 1.972
ingenio Sta.Ana 3.191 2.414 11.771
Villa Quintetos 2.571 2.332 3.723
Rancdúllos 3.426 2.175 1.870
Lanadrid 2.144 2.139 2.116
Delfín Galló" 1.121 2.130 2.405
Los Ralos 2.242 2.407 1.909
Alto Verde 1.407 1.879 1.700
Villa de Trancas 1.478 1.876 1.135
Achered. 1.576 1.833 2.207
Los Sarmientos 1.915 1.811 2.874
S. Pedro de Oslalao 1.221 1.611 853
Est. Oolcnibres 2.435 1.555 1.677
La Oocha 2.007 1.516 1.709
Las Cejas 1.421 1.479 1.613
La Reduoción 1.302 1.281 710
Villa de Leales 1.919 1.152 -
El Chañar 1.052 1.116 1.229
Medina 1.079 1.010 1.110

Fuente: Censos Nacionales. D irección  de Estadística de la Provincia y  E laboración propia.



Cuadro 8.—  Población urbana y rural clasificada por sexo y edad (%) - 1980

Ck
00

SEXO URPANA RURAL
, EDAD TOTAL TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES

TOTAL 100,0 70,9 34, 0 36, 9 29, 1 15,5 13,6
0 - 4 100,0 68,2 34, 2 33. 9 31, 8 15,9 15, 9
5 - 9 100,0 66,7 33, 4 33,3 33, 3 16,8 16, 5
10-14 100,0 66,2 32, 7 33,5 33 ,8 17,8 16, 0
15-19 100,0 71, 0 32, 6 38,4 29, 0 15,9 13,1
20-24 100,0 73, 0 33, 8 39,2 27, 0 14,3 12,7
25- 59 100, 0 73,7 35, 3 38,4 26, 3 14,4 11, 9
60 y + 100,0 71,5 31, 9 39, 6 28, 5 16,1 12,4
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda.



Cuadro 9.—  -Edades funcionales-. Estimación de la población al 30-6 de cada año.
Período 1975-1985

AREAS
DE

INTERES
SOCIAL

\ a ñ o s

G R U P ^
DEEDAOX

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 na? 1983 1984 1985

TOTAL 890,0 907,9 926,0 944,4 963,1 933,0 1 .0 05 ,0 1.C27.0 1 .049 ,0 1.071,0 1 .0 90 ,0

0 23,3 24,2 25,1 26,1 27,0 28,0 28 ,9 29,5 30,1 30,5 30 ,3

1 23,7 24,6 25,6 26,5 27,5 28,5 29,4 30,0 30,6 31,0 30 ,9

SALUD
1 - 4 92,7 96,3 100,0 103,7 107,6 112,0 115,1 117,5 119,9 121,5 120,7

2 -  4 69,0 71,7 74,4 77,2 80,1 83 ,5 85 ,7 87,5 89,3 90,5 8 9 .8

5 -  9 103,3 105,0 106,7 108,5 120,2 112,0 114,0 118,0 119,0 123,0 132,0

10-14 97,7 97,8 97,9 97,9 98,0 98,0 100,0 102,0 105,0 107,0 112,0

15-49 426,0 434,6 443,3 452,2 453,8 471,0 481,0 491,0 501.0 512,0 511,0

50 y  + 147,0 150,0 153,0 156,0 156,5 162,0 166,0 169,0 174,0 177,0 184,0

OCUPACION
10-14 97,7 97,8 97,9 97,9 98,0 98,0 100,0 102,0 105,0 107,0 112,0

15-49 90,6 90,5 90,4 90,3 90,2 90 ,0 92 ,0 94,0 96,0 98 ,0 95 ,0

3 -  5 71,4 72,8 74,3 75,7 77,2 78,8 80 ,6 82,4 84,1 85 ,9 87,4

EDUCACION
6 -12 132,8 135,5 138,2 140,9 143,7 146,7 149,9 153,2 156.5 159,8 162,6

13-19 115,5 117,8 120,2 122,6 125,0 127,6 130,4 133,3 136,2 139,0 141.5

¿G-29 152,2 155,3 158,4 161,5 164,7 163,0 171,0 175,0 170,C 183.0 179,0

14-15 34,4 35,1 35,8 36,5 37.3 38,0 38,9 39,7 40,6 41,4 42 ,2

SEGURIDAD
PUBLICA

14-17 67,9 69,3 70,7 72,0 73,5 75,0 76,7 78,4 80,0 81,7 83 ,2

16-20 79,8 81,4 83,1 84,7 86,4 88,2 90,2 92,1 94,1 96,1 97 ,0

18-20 46,4 47,3 48,2 49,2 50,2 51,2 52,4 53,5 54,7 55,8 56 ,8

21 y + 461,9 471,2 480,6 490,2 499,8 525,8 537,4 548,0 560,6 572,3 580,9

ASISTENCIA
Y

SEGURDAD
SOCIAL

0-21 428.1 436,7 445,4 454,2 463,3 473,6 484,4 496,2 505,9 516,6 527,3
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Fuente: E laborado en base a in fo rm ación  de IN D EC : D epartam ento de Análisis Dem ográfico. <0
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FORMACION DE FAMILIAS Y HOGARES

En un análisis sobre la infancia y la adolescencia, no puede obviarse el intento de 
caracterizar los grupos familiares o de convivencia de los menores.

La información disponible sobre el tema, en general de origen censal o administra
tivo, sólo aporta una aproximación, válida pero insuficiente como descripción o diag
nóstico.

En los Cuadros No 10 y 11, se comparan los hogares censales particulares registra
dos en 1970 y 1980, según tipo y número de personas, observándose el predominio de 
los hogares nucleares, con una dimensión modal de 4 miembros.

En el Cuadro N° 12 (Censo 1980), se advierte que el 76 por ciento de los hijos 
que viven con el jefe del hogar, son menores de 20 años y el 87 por ciento de los nietos, 
menores de 15 años. Otro grupo significativo como integrante del hogar, es el servicio 
doméstico, del cual el 42,5 por ciento es también menor de 20 años, así como el con
junto clasificado como "otros no familiares" (37 por ciento) que muy bien puede en
cubrir situaciones laborales irregulares.

Lo clasificación de la población por sexo y edad, según estado civil (Cuadros NO 
13 y 14) que aparece en los Censos de 1970 y 1980, no puede ser compatibilizada, da
do el diferente criterio de organización de los datos que se aplicó en cada caso, en par
ticular en el agrupamiento por edades. Un ejemplo de esta dificultad se advierte en el 
porcentaje de población soltera, que se reduce en más de un 10 por ciento entre ambos 
censos. La diferencia reside, sin embargo, en el hecho de que para el primer registro se 
incorporan los menores de 12 a 14 años, en su mayoría solteros, aunque no pueden ser 
discriminados.

Otra fuente referida al estado civil aparece en el Cuadro No 15, en que se presenta 
la tasa de nupcialidad en el período 1970/81, con la observación de una curva que al
canza su punto máximo en 1976 (8,6 por ciento) y que desciende para fines de la dé
cada a sólo 5,7 por ciento.

Esta información se opone a la declaración de estado civil censal, donde en ci
fras globales, se advierte un aumento en el porcentual correspondiente a casados y 
unión de hecho, que para 1970 fue de 47 por ciento y para 1980 de 54,7 por ciento.

Se presenta en el Cuadro No 16, información desagregada por grupos de edad y se
xo, donde se observa el decrecimiento de los matrimonios en jóvenes (—  24 años) según 
la tendencia de la tasa, lo cual permite aseverar que el aumento registrado en el censo es 
atribu i ble a los mayores de 24 años.

Otro posible indicador para el sistema, es el relacionado con la fecundidad, ela
borado sobre los datos del Censo de 1980 y que se expresa en los Cuadros NO 17 y 18, 
para las áreas rural y urbana.
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En el primer cuadro, es interesante la comparación del grupo de madres entre 
14 y 19 años, en razón del riesgo social que ello implica. La diferencia entre ambas 
localizaciones: 17,9 por ciento para lo urbano, y 31,5 por ciento para lo rural, que es 
sin duda relevante, adquiere mayor significación al considerar el subgrupo de 14 a 16 
años, que se incrementa casi al doble en la zona rural.

En el Cuadro No 18, las tasas de fecundidad registradas por zonas y por grupos de 
edad, indican una alta diferenciación de la población rural sobre la tasa provincial ge
neral, cualquiera sea el grupo de edad.

La información sobre sobrevivientes de los nacidos vivos, en cambio, no aparece 
influenciada por la localización geográfica, estimándose como tendencia global una ci
fra de alrededor del 92 por ciento.
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Cuadro 10.—  Hogares particulares por tipo. Años 1970-1980

TIPO DE HOGAR
1970 1980

N° j % N» %

Unipersonal 10.600 6,5 14.443 7,3

Nuclear 85.550 52,3 103.723 52,3

Extendido 53.050 32,4 63.510 32,0

Compuesto 14.500 8,8 16.613 8,4

TOTAL 163.700 100,0 198.289 100,0

Fuente: Censos Nacionales.

Cuadro 11.—  Hogares particulares por cantidad de personas en el hogar (%)
Años 1970-1980

C A N TID A D  DE P E R SO N A S 19 70 1980

1 6,5 7,3

2 11,8 10,9

3 14,9 14,6

4 17,6 17,9

5 16,5 16,5

6 11.9 12,0

7 9,2 9,3

8 y más 11,6 11,6

TOTAL 100,0 100,0

Fuente: Censos Nacionales.



Cuadro 12.—  Población en hogares particulares por grupos de edad, 
según su relación con el jefe (%)
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GRUPOS 
DE ED AD

POBLACION
EN

HOGARES
PARTICUL.

JE FE S CONYUGES HIJOS NIETOS PADRES OTROS SERVICIO OTROS NO

0  SUEGROS FAMILIARES DOMESTICO FAMILIARES

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

0 - 4 14,2 — — 22,9 47,5 — 7,3 — 8,9

b - 9 11,3 — — 20,2 25,3 — 5,8 — 6,6

10-14 10,0 — — 18,3 14,5 — 7,0 4,0 9,3

15-19 9,2 0,4 1,5 14,9 7 2 — 11,4 33,5 12,1

20-24 3,9 3,4 8,0 ir .6 3,5 — — 15,9 24,5 16,8

25 y + 46,4 96,2 90,4 13,2 1,9 100,0 52,6 33,1 46,3

Fuente: Censo Nacional de Población 1980.



Cuadro 13.—  Población de 12 y más años, por sexo y grupos de edad. Según estado civil (%)

ESTADO
CIVIL

SEXO Y
GRUPOS DE EDA^ \ _ ^

TOTAL SOLTEROS CASADO 0 EN UNION DE 
HECHO

VIUDOS SEPARADOS 0 
DIVORCIADOS

TOTAL 1 0 0 ,0 4 5 , 8 4 7 , 6 6 , 6

- 1 5 1 0 0 ,0 9 9 , 9 0 , 1

1 5 -1 9 1 0 0 ,0 9 4 ,7 5 , 2 0 , 1

2 0 - 2 4 1 0 0 ,0 7 0 , 3 2 9 , 4 0 . 3

2 5  y + 1 0 0 ,0 2 0 , 4 6 9 ,1 1 0 ,5

VARONES 1 0 0 ,0 4 8 , 8 4 7 , 7 3 , 5

- 1 5 1 0 0 ,0 9 9 , 8 0 , 2 . . .

1 5 -1 9 1 0 0 ,0 9 8 , 4 1 , 6 - —

2 0 -2 4 1 0 0 ,0 8 0 , 7 1 9 ,3 . . .

25  y + 1 0 0 ,0 2 1 , 9 7 8 ,1 ■ ■ ---
MUJERES 1 0 0 ,0 4 2 , 8 4 7 , 6 9 , 6

- 1 5 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 --- . . .

1 5 -1 9 1 0 0 ,0 9 1 ,3 8 , 6 0 . 1

2 0 -2 4 1 0 0 ,0 5 8 , 9 4 0 , 7 0 , 4

25  y + 1 0 0 ,0 1 8 , 8 C6 , 0 1 5 ,2
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Fuente: Censo Nacional de Población 1970. Resultados obtenidos por m uestra elaborada por el INDEC.



Cuadro 14.—  Población de 14 años y más por sexo y grupos de edad, según estado civil
z
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' N ^ s t a d o

\C IV IL POBLACION DE UAÑOS SOLTERO CASADO UNIDO DE HECHO VIUDO DE HECHO SERARAOO
SEXO
Y GRUPOSV 
DE EDAD \

Y MAS 0  QVORCIAOO

TOTAL 100,0 37 ,7 4 7 , 5 7 ,2 5 ,8 1 ,8

14-16 100 ,0 9 8 ,2 0 ,9 0 , 8 0 , 0 0 , 0

17 -19 100 ,0 8 9 , 9 7 ,0 •2,9 0 , 0 0 .1

2 0 - ¿ 4 100 ,0 65 ,3 2 7 ,4  ' 6 ,6 0 ,1 0 ,6

25 y + 100 ,0 18,9 6 1 ,9 8 , 6 8 , 2 2 ,5

VARONES 100 ,0 4 0 ,3 4 8 ,2 7 ,2 2 ,8 1 ,5

14 -16 100 ,0 99 ,4 0 ,3 0 ,2 0 , 0 0 , 0

17 -19 100 ,0 9 7 ,0 1 ,9 1 ,0 0 , 0 0 , 0

20 -2 4 100 ,0 7 5 ,9 18,2 5 ,4 0 , 0 0 ,3

25 y + 100 ,0 19 ,8 6 5 , 0 9 ,0 4 , 0 2,1

MUJERES 100 ,0 3 5 ,2 4 6 , 9 7 ,2 8 , 6 2,1
1 4 -1 6 1 00 ,0 97 ,1 1 ,5 1 ,3 0 , 0 0 , 0
17-19 100 ,0 8 3 , 5 11 ,6 4 , 7 0 ,0 0 ,2
2 0 -2 4 , 1 00 ,0 55 ,3 3 5 ,9 7 ,7 0 ,2 0 , 8
25 y + 100 ,0 1 7 ,9 5 8 .7 8 ,1 12 ,3 2 ,8

Fuente: Censo Nacional de Población y  V ivienda 1980.
N ota : 0 ,0  denota valores inferiores a 0,1 por c ien to . Las filas no suman exactam ente 100 por 

redondeo. OIOI
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Cuadro 1 5 .-  Evolución de la tasa de nupcialidad 1970/1981

ANOS POBLACION 

EN MILES (1)

MATRIMONIOS

( 2 )
TASA NLPCÍALIDAD  

( o/oo ) ____________

Fuente: (1) IN D EC  - D epartam ento de Análisis Dem ográfico. Estimaciones inéditas. 
(2) Secretaría de Salud Pública.



Cuadro 16.— Matrimonios por grupos de edad y sexo. 1979-1981

AÑOS

\.J5 R U P 0 S  
\  DE

SEXO X | 0 A D

CIFRAS ABSOLUTAS CIFRAS RELATIVAS

-15 15-19 2 0 -2 4 RESTO TOTAL TOTAL -15 15-19 2 0 -2 4 RESTO

1979 V __ 357 2 .6 4 1 3 .5 8 8 100  ̂ _ 5 ,4 40 ,1 5 4 ,5
6 .586

M 57 1.676 2 .5 1 9 2 .3 3 4 100 0 .9 2 5 ,5 3 8 ,3 3 5 ,3

1980 V 1 324 2 .3 3 5 3 .5 3 9 100 ( * ) 5 ,2 37 ,7 5 7 ,1
6 .199

M 49 1.468 2 .4 1 5 2 .2 6 7 100 0 ,8 2 3 ,7 3 9 ,0 '3 6 , 5

1981 V 3 298 2 .2 1 4 3 .2 5 7 ICO 0 .1 5 .2 38 ,4 5 6 ,3
5.772

M 46 1.431 . 2 .1 5 9 2 .1 3 6 100 0 ,8 2 4 ,8 3 7 ,5 3 6 ,9

z>
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N o ta : ( * )  Denota valores in ferio res a 0,1.
Fuente: IN D EC  ■ D epartam ento de Análisis Dem ográfico.

OIsj



158 SISTEMA INTEGRADO DE ESTADISTICAS CONTINUAS SOBRE CA INFANCIA

Cuadro 17.— Población femenina de 14 años y más que ha tenido hijos nacidos vivos,
según localización urbana y rural

E D A D  DE L A S  

M U JE R E S  

( EN AÑ O S)

MUJERES D E U  

AÑO S Y M AS ( A  )
M U JE R E S  DE K  

AÑOS Y MAS QUE 
HAN TENIDO HIJOS 
NACIOOS VIVOS ( B )

Vo
B
A

TOTAL 3 2 8 .2 5 7 2 1 3 .6 5 6 6 5 ,0

1 4 -1 6 2 8 .2 0 7 925 3 ,3

1 7 -1 9 2 6 .8 8 0 4 ^8 5 1 1 8 ,0

2 0 -2 4 4 4 .8 9 0 2 0 .7 5 9 4 6 ,2

25 y  + 2 2 8 .2 8 0 1 8 7 .1 2 1 8 2 ,0

URBANA 2 4 8 .7 9 3 1 5 8 .5 4 7 6 3 ,7

1 4 -1 6 2 0 .2 5 9 550 2 .7

1 7 -1 9 2 0 .3 8 2 3 .1 0 4 1 5 ,2

2 0 -2 4 3 3 .8 8 4 1 4 .1 0 1 4 1 ,6

25 y  + 1 7 4 .2 6 8 1 4 0 .7 9 2 8 0 ,8

RURAL 7 9 .4 6 4 5 5 .1 0 9 6 9 ,3

1 4 -1 6 7 .9 4 8 375 4 ,7

1 7 -1 9 6 .4 9 8 1 .7 4 7 2 6 ,8

2 0 -2 4 1 1 .0 0 6 6 .6 5 8 6 0 ,5

25 y  + 5 4 .0 1 2 4 6 .3 2 9 8 5 ,8

Fuente : Censo Nacional de Población 1980.



Cuadro 18.— Población femenina de 14 años y más, según hijos nacidos vivos y
localización urbana y rural

ED A D  O E LA S  
M U JE R E S  

(E N  A Ñ O S)

M U JE R E S  OE 
U  AÑOS Y 

MAS ( A )

HIJOS NITIDOS 
VIVOS ( B )

HIJOS MACOOS 
POR C A O A O O  

M U J E R E S  ( D )

* i  . 100
A

HIJOS 

( E  )

%  HIJOS SO B R E  

VIVIEN TES  

(F )  * E  100 

B

TOTAL 328.257 806 .395 245,7 745.457 9 2 ,4

14-16 28.207 1.081 3 1 ,8 982 9 0 ,8

17-19 26.880 6 .707 2 5 ,0 6 .316 9 4 ,2

20-24 4 4 .8 9 0 4 0 .786 9 0 ,9 38 .894 9 5 ,4

25 y  + 228.280 757.821 3 3 2 ,0 699.265 9 2 ,3

URBANO 248.793 542.004 217,9 501.336 9 2 ,5

14-16 20 .259 642 3 ,2 576 0 9 ,7

17-19 20.382 4 .2 5 9 2 0 ,9 4 .0 1 0 9 4 ,2

20-24 33.884 26.391 77 ,4 25.4C0 9 6 ,2

25 y  + 174.263 510.712 293,1 471 .350 9 2 ,3

RURAL 79.464 264.391 332 ,7 244.121 9 2 ,3

14-16 7 .948 439 5 ,5 406 9 2 ,5

17-19 6 .4 9 8 2 .4 4 8 37 ,7 2 .306 9 4 ,2

20-24 11.006 14.395 130 ,8 13.494 9 3 ,7

25 y  + 54.012 247.109 4 5 7 ,5 227.915 9 2 ,2

z>
r
(ñ
(7iO
m
(AOX
H<O
8
>9m>O
m
zwm9m
(A
(AOO5
r

Fuente: Censo Nacional de Población 1980, s
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OCUPACION

En el presente capítulo se incluye información referida a la participación en el 
mercado de trabajo del grupo etario bajo estudio.

Si bien se ha pretendido efectuar un análisis de los cambios en las estructuras a 
partir de los datos que brinda la información censal, la misma presenta para los interva
los de edad que se toman en consideración, categorizaciones disímiles, como puede 
apreciarse en el Cuadro NO 19, con la sola excepción del grupo que.va de 20 a 24 años.

Sin embargo, se observan dos situaciones que merecen destacarse, tales como una 
caída del 7,7 por ciento en el peso relativo de la PEA, al comparar las cifras entre 1960 
y 1970 para el grupo de 14 - 19 años, y una disminución del 7,8 por ciento en la tasa 
específica de los de 20 - 24 años. Ambas evidencias estarían indicando una mayor re
tención en el sistema educativo, conjuntamente con un retraso en el ingreso al mercado 
de trabajo, a lo largo del período tomado en consideración.

En otro orden, si bien puede adjudicarse una subestimación a la tasa específica de 
actividad del grupo 1 4 - 1 9  años para 1980, en la pretensión de asimilarla con el grupo 
de 15 - 19 años de 1960 y 1970, la subestimación a la que se alude no es tan significa
tiva que alcance a invalidar la tendencia declinante, tal como se observa en el Cuadro 
NO 19A, que toma los valores de 54,9 por ciento, 44,2 por ciento y 29,5 por ciento 
respectivamente. De todas formas, los valores revelan que una porción considerable de 
los jóvenes en lugar de estar solamente insertos en el sistema educativo, se ven obliga
dos por motivos económicos a ejercer alguna actividad. Si tomamos en consideración 
los datos del Cuadro NO 20 para el grupo de 14 -1 9  años, el 38 por ciento está enrola
do en la PEA*. En cuanto a los resultados por sexo, para 1980 representan un 41,6 por 
ciento para los varones, y un 17,9 por ciento para las mujeres; cabe destacar que son los 
más altos en la región NOA.

Otra fuente que estaría aportando información, es la Encuesta Permanente de Ho
gares. En el Cuadro NO 21 cubre lo acontecido entre abril de 1974 y octubre de 1983. 
Se evidencian altas tasas de actividad entre los jóvenes, prácticamente sin variantes a lo 
largo del tiempo, lo cual demuestra la necesidad permanente de aportación económica 
de los mismos para la subsistencia familiar.

PEA

PEA -I- Estudiantes



Cuadro 1 9 .- Población de 10 años y más clasificada por condición de actividad y edad. 1960-1970-1980 ztñR
o

N ÇON OCK^

^ N ^ T I V

EDAD

1960 1970 IMO

TOTAL
ECONOM..
ACTIVA

ECONOM. 
NO A a iV A

TOTAL
BX)N0M
ACTIVA

ECONOM 
NO 4CTIVA

TOTAL
ÍCQÑOH
ACTIVA

8CONOM 
NO ACTIVA

VOKK. 478.050 261.279 2 16 .7 7 1 596 .150 272 .061 324.089 6 « .  817 3M .944 339.873

14 16 .557 5.460 Í1.097

1 0 -1 4 93 .650 9 .144 H .506

1 4 -1 9 - 108 .059 31.887 7 6 .172

lS - 1 9 76 .319 41.907 34 .412 87.500 38.690 48 .810

aO-24 59.522 36.839 22.683 68.200 4 1 .5 6 1 26 .639 86.565 46.793 39 .772

25-29 57 .221 35.263 21.958 49.250 28.898 2 0 . » 2 79 .979 48.730 3 1 .2 4 9

30-39 97.735 59.538 M .197 92.M 0 57 .870 34.480 118 . M7 73 .5M 44.789

«>-49 69 .099 40 .781 2 8 .3 18 8 2 . » 0 51 .087 31 .763 M .078 5 4 .5 4 » 37 .5M

90 -5 9 54 .410 27 .312 27.098 58.000 29.804 2 8 .19 6 7 7 .8 M 37.666 « o . m

60 -9 9 31 .0 16 10 .669 20.347 4 1 .15 0 11 .645 29.505 47 .6M 1 0 . 3 » 37.M 7

70 y  + 1 6 .1 7 1 3 .510 U .6 6 1 23.200 3.362 19 .838 35 .331 2 .3 9 1 32. MO

X
3;
o

>
»
5

X
S

?

Fu cn ta : C eñ io s N aclonalei.

(1) T a n to  para condición  da A ctiv idad  com o para adad d a ico n o cid a i fueron  a jü ita d a i en función  al paso relativo da los conocidos.
(2) Igual tratam iento a (1) para los sin especificar, resultados obtenidos por m uestra elaborada por el IN D E C .



Cuadro 19A.— Población de 10 años y más clasificada por condición de actividad y edad. 1960-1970-1980

o>tsl

^'\^^C 0N D IC I0N  DE 
^ \.^ T IV ID A D  

EDAD

1960 1970 1980

TOTAL
ECONOM
ACTIVA

ECONOM.
NO ACTIVA TOTAL

ECONOM.
ACTIVA

ECONOM. 
NO ACTIVA TOTAL

ECONOMIC.
ACTIVA

ECONOM. 
NO ACTIVA

Txymj 100,0 100», 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
14 3,5 2,1 5,1

10-14 15,7 3,4 26,1
14-19 16,7 10,4 22,4
15-19 16,0 16,0 15,9 14,7 14,2 15,1
20-24 12,5 14,1 10,5 11,4 15,3 8,2 13,4 15,3 11,7
Resto 68,0 67,8 68,5 58,2 67,1 50,6 69,9 74,3 65,9

TimvL 100,0 54,7 45,3 100,0 45,6 54,4 100,0 47,4 52,6
14 100,0 33,0 67,0
10-14 100,0 100,0 9,8 90,2
14-19 100,0 100,0 29,5 70,5
15-19 100,0 54,9 45,1 100,0 44,2 55,8
20-24 100,0 61,9 38,1 100,0 60,9 39,1 100,0 54,1 45,9
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Fuente: Censos Nacionales.



Cuadro 20.- Condición de actividad económica por grupos de edad. 1980

GRUPOS DE E D A D
POBLACION DE 

U AÑOS Y MAS
ECONOMICAMENTE

ACTIVA

ECONOMICAMENTE NO ACTIVA

TOTAL JUBILADOS
YPEMSION.

ESTUDIANTES CUIDADO DE 
HOGAR

OTRA SITUA- 
-CION

TCnAL 645.817 305.944 339.873 48. 188 67.975 184.929 38.781

14-19 108.059 31.887 76.172 29 51.917 13.618 10.608

20-24 86.565 46.793 39.772 39 12.012 22.654 5.067

25-29 79.979 48.730 31.249 134 3.253 24.882 2.980

30-39 118.327 73.538 44.789 603 572 39.554 4.060

40-49 92.078 54.548 37.530 2. 299 133 31.500 3.598

50-59 77.840 37.666 40.174 8. 845 88 27.026 4.235

60-69 47.638 10.391 37.247 17. 706 16.058 3.483

70 y 35.331 2.391 32.940 18. 533 9.657 4.750
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Fuente: Censo Nacional de Población y  V ivienda 1980.
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Cuadro 2 1 .-  Evolución de las tasas de actividad y desempleo por grupos de edad, per/odo 1974/1983 f

1 ONDA
TASA DE TASA DE TASAS ESPECIFICAS
ACTIVIDAD DESEM FLEO 0- 9 10- 14 15- 19 20-24 1
A B A B r.A. T.D. T.A. T.A. T.D T A. T O 1

Abril 74 12.73 22,15 26,04 21,06 0,1 100,00 5,37 28,17 41,43 25,51 66,20 16,58
Octubre 74 11,47 20,98 23,21 19,26 0,54 26,65 6,74 16,28 46,93 24,37 63,76 16,06
Abril 75 11,01 21,08 25,01 18,95 .... — . 6,92 15,24 37,62 29,37 63,60 14,52
Octubre 75 9,63 18,68 20,28 15,22 0,19 .... ; 3,73 24,56 32,92 20,09 57,25 11,59
Abril 7í 10,03 19,39 20,22 17,34 .... .... 3,53 12,25 36,30 20,94 59,42 15,26
Octubre 76 10,03 19,09 14,46 12,54 0,10 .... 3,79 11,68 36,17 14,80 60,30 11,10
Abril 77 9,00 18,76 21,86. 16,56 .... .... 3,08 15,88 33,74 22,38 60,26 13,20
Octubre 77 7,64 16,83 17,31 11,40 — .... 2,00 30,51 29,36 16,41 57,07 7,94
Abril 78 7,92 17,39 19,52 15,03 — .... 3,33 12,13 32,38 20,38 58,23 12,39
(^tubre 78 7,86 17,01 11,80 10,13 — — 3,50 11,60 31,54 11,82 58,-10 9,12
Abril 79 7,78 17,01 14,66 14,22 .... .... 1,87 .... 32,99 15,47 59,07 13,95
Octubre' 79 7,56 16,81 16,37 12,90 0,09 .... 2,54 .... 33,49 17,82 58,26 10,87
Abril 80 6,76 16.53 22,28 13,74 — .— 2,19 45,35 28,72 20,53 56,05 9,56
OcUibre 80 8,22 18.41 23,32 17,57 .... — .3,43 19,^‘ 33,90 23,69 60,07 14,39
Abril 81 8,55 18,45 19,07 17, V .... .... 3,^ 17,70 31,96 19,21 59,95 17,08
(^tubre 81 8,79 18,66 24,22 23,02 .... '■ .... 5,61 12,38' 32,34 26,24 60,23 22,29
Abril 82 ' 8,28 17,73 30,17 24,49 C.19 .... 4,01 17,15 32,40 32,13 61,76 20,94
Octubre 82 8,79 16,89 22,87 19,21 0,21 5,17 17,03 34,56 24,15 57,83 18,72
«>r11 83 7,82 17,63 23,97 i 14,65 0,23 .... 3,38 .... 33,22 23,97 62,97 14,65
Octubre 83 8,52 18,54 13,46 15,60 0,20 6,25 3,46 31,39 15,86 64,06 16,89

Fu en te : D lreo d ó n  de Estedfttlce  y  C e n io i  de le ñ -o vlnd a  e 1 N O EC , En cu esta  Perm anente d e  Hoeares. 
N ota: (1) A  significa que ei grupo etario  tom ado en cm itòferacidn es 0-19.

B el grupo etario involucrado es 0-24.
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SALUD

En el presente capítulo se presenta un conjunto de información producida por los 
diversos subsectores del área Salud que hace a las diferentes acciones concretas que ca
da uno de ellos lleva adelante en términos de atención a la población.

Resulta de gran interés conocer el nivel de complejidad y la distribución de los es
tablecimientos sanitarios a lo largo de la geografía provincial, situación sobre la cual se 
da cuenta en los dos primeros mapas y en el Cuadro N ° 22.

Por otra parte, en lo referente a los recursos humanos y su relación con los habi
tantes a nivel de departamento, el Cuadro N° 23 es la base de los indicadores que se 
presentan en el cuadro que le sigue: Hab/Médicos, Hab/Enferm., y Hab/Camas, que 
muestran con absoluta claridad que se ha privilegiado una zona que se encuentra a la 
vera de la ruta 38, en detrimento del resto. Más aún, la distribución de los puestos sani
tarios, según puede apreciarse en el mapa correspondiente, repite la situación apuntada 
precedentemente.

Otra información de interés que surge de una elaboración a partir de los datos del 
Cuadro No 25, es la atinente al número de consultas por habitante; la misma refleja, si 
se toma en consideración que al menos la "visita al médico" debe efectuarse una vez al 
año, una muy baja frecuencia. Es de destacar además, que para los tramos de edad to
mados en consideración, la misma debería estar cercana a un media aún mayor que la 
apuntada. Las cifras a las que se alude están contenidas en el Cuadro No 26: "Consultas 
por habitante por grupos de edad y departamento". Sofamente tres departamentos su
peran una media de una visita por año, a saber: La Cocha (1,36), Tafí del Valle (1,87) 
y Trancas (1,57). Tafí Viejo y Yerba Buena, toman los valores más bajos: 0,21 y 0,17 
respectivamente. Esto sería atribuible a la población marginal muy próxima al departa
mento de San Miguel de Tucumán.

Otro indicador de importancia relevante, lo constituye la Mortalidad Infantil. 
En el Cuadro NO 27, se presenta su evolución a lo largo de los años que van desde 1970 
a 1981; en la serie puede observarse una declinación constante, aunque con una recu
peración en los años 1975 y 1976. Es de interés destacar que entre extremos se ha lo
grado una disminución del 50 por ciento. Los Cuadros NO 28 y 29 muestran un desta- 
cable análisis realizado por el Programa Nacional de Estadísticas de Salud (PNES), 
en relación a la evitabilidad de las causas de mortalidad infantil.

C e n t r o s  M a t e r n o - I n f a n t i í e s

Los Centros Materno-Infantiles efectúan acciones de tipo preventivo y asistencíal, 
dando respuesta a la demanda espontánea que se genera en la población.

En la Tabla NO 30 se presenta información relacionada con las consultas por pri
mera vez y ulteriores. Lo que interesa destacar aquí, es el volumen de las prestaciones;
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es así que el 11 por ciento de la población de 0-14 años, ha utilizado el servicio por pri
mera vez. Por otra parte, en cuanto a la distribución por áreas, fue de 36,2 por ciento,
40,1 por ciento y 23,7 por ciento, para el norte, capital y sur respectivamente. Esto úl
timo está relacionado con la distribución de los centros, situación ya comentada.

A partir de la información que surge de las Tablas NO 31 y 32, referentes a consul
tas médicas, un 53 por ciento las realiza por control y un 47 por ciento lo hace por 
patología.

En cuanto a la relación por edades, se mantiene en términos generales, similar al 
nivel de total de provincia, con excepción para los de 1 año y 5-9 años. En el cuadro 
siguiente puede observarse dicho comportamiento.

Causa
Edad ___ C on tro l Patología T o ta l

Tota l 53 47 100
- 1 año 53 47 100

1 año 71 29 100
2 - 4 años 52 48 100
5 - 9  años 4 96 100

10 - 14 años 58 42 100

Con referencia a lo ocurrido en las diferentes zonas puede verse con más detalle 
en la Tabla N ° 32, destacándose el área Sur como la más problemática, con más casos 
de patología que de controj para los de menos de un año.

La información desagregada por tipo de patología y para las distintas zonas se pre
senta en el Cuadro N° 33.

Cabe destacar aquí el comportamiento referente a desnutrición. La zona Norte 
presenta la mayor cantidad de casos, seguida por la Sur; a su vez cada zona ofrece si
tuaciones disímiles tomando en consideración el grado de desnutrición, tal como puede 
observarse en el cuadro respectivo. Para la zona Norte, un 79,1 por ciento es de primer 
grado, en la Capital un 57,0 por ciento es de segundo y un 8,3 por ciento de tercero, 
para la zona Sur.

Los Cuadros N° 34 y 35 corresponden a controles médicos efectuados a niños eu- 
tróficos y desnutridos. La información que de ellos se deriva, en cuanto al peso relativo 
por zona, resulta similar para las categorías mencionadas, guardando el siguiente orden: 
área Capital, Norte y Sur. En cuanto al comportamiento para cada área en sí, la Sur 
presenta el mayor peso de desnutridos.

Otra actividad de gran importancia que desarrollan los Centros Materno-lnfanti- 
les es aquella relacionada con la prevención, de la cual la vacunación es un indicador 
relevante.

El Cuadro NO 36 nos ilustra acerca de los diversos tipos de vacunas y el volumen 
de las acciones concretas efectuadas para la población por edades. Si bien resulta una
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información difícil de evaluar, llama la atención el comportamiento poco homogéneo, 
a través del tiempo, "desgranamiento" que se evidencia a partir de la información reco
pilada.

E n f e r m e d a d e s  d e  n o t i f i c a c ió n  o b l i g a t o r i a

En lo referente a la evolución de las enfermedades de notificación obligatoria el 
Cuadro N ° 37 ilustra sobre lo acontecido entre los años 1980 a 1984. Situaciones que 
merecen destacarse, aun para el caso en que las cifras absolutas sean relativamente bajas, 
son aquellas de las cuales se pensó que estaban o deberían estar erradicadas, dado el 
avance científico y tecnológico.

Si bien se piensa en una cierta subenunciación, principalmente en lo que hace al 
sector privado, los casos concretos que podemos mencionar aquí son: poliomielitis, 
sarampión, tuberculosis, difteria, rubéola, etcétera.



HOSPITALES CLASIFICADOS POR N IVEL DE COMPLEJIDAD

168 SISTEMA INTEGRADO DE ESTADISTICAS CONTINUAS SOBRE UA INFANCIA



ANALISIS DESCRIPTIVO POR AREA DE INTERES SOCIAL 169

DISTRIBUCION TERRITORIAL DE PUESTOS SANITARIOS



Cuadro 22.—  Número de establecimientos con internación y de camas disponibles según dependencia administrativa,
por tipos de los primeros

SUBSECTOR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
TIPO 0e'''"^-^0FIC (AL SALUD PUBUCA OTRAS DEPENDEN- SUBSECTOR SEaOR TOTAL
ESTABLECIMIENTO

PROVINCIAL CIAS OFICIALES OBRAS SOCIALES PRIVADO
ESI T CAMAS“" EST. _CAMAS^ EST 1 CAMAS

De medicina gra l. 12 212 2 13 __ - - - 3 74 17 299
General 15 • 1.693 — . . . 5 355 26 917 46 2.965
Especializado pediátrico 1 299 — . . . . . . . . . 6 92 7 391
Materno-infantil — — — . . . . . . . . . 1 5 1 5
Maternidad 1 237 — . . . . . . . . . . . . . . . 1 237
Resto 5 424 2 32 . . . . . . 7 120 14 576

Total 34 2.865 4 45 5 355 43 1.208 86 4.473

Cirugía Infantil 1 30 «... ---- — — . ---- — 1 30
Neurología Infantil 1 14 — . . . . . . . . . . . . . . . 1 14

Pediatría 9 101 — . . . . . . . . . . . . . . . 9 101
Gincecología 5 114 — . . . . . . . . .  / . . . . . . 5 114
Obstetricia 14 102 — . . . . . . . . . 3 22 17 124
Resto 2.504 — . . . . . . . . . . . . 1.186 . . . 4.112

Total 2.865 — . . . . . . . . . 1.208 4.473

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente (Catastro Nacional de Recursos de Salud) 1980.
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Cuadro 23.—  Total de establecimientos, camas, médicos y profesionales y personal de enfermería por departamento j>
z
>r
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DEPARTAMENTO N? ESTABLECIMIENTO N*? CAMAS
MEDICOS

Y PROFESIONALES
PERSONAL

ENFERMERIA

TOTAL 471 4.473 2.271 2.216

Burruyacú 19 55 30 32
Cruz Alta 44 116 97 88
Ch1c1ingasta 23 277 112 161
Fama i l la 4 71 34 42
Graneros 5 19 10 12
J.B.Alberdi 9 81 31 46
La Cocha 10 25 15 16
Leales 29 98 59 69
Luí es 11 42 24 21
Monteros 28 159 71 96
Río Chico 16 184 61 90
S.M. de Tucutnán. 204 3.213 1.596 1.415
Simoca 11 24 16 23
Tafí del Valle 10 42 15 22
Tafí Viejo 32 17 70 57
Trancas 7 50 14 17
Yerba Buena 9 — 16 9

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente (Catastro Nacional de Recursos de Salud) 19d0.
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Cuadro 24.— Recursos humanos y físicos por habitante y por departamento

DEPARTAMENTO N? DE HABIT./MEDICO Ni DE /p e r s o n a l DE 
HABiry ENFERMERIA

N? DE HAB./CAMA

Bum^acú 939 880 512
Cruz Alta 1.159 1.278 969
Qiiclingasta 501 349 203

Famaillá 740 599 354

GzaneroB 1.078 893 564
J.B.Albezdi 656 442 251

La Oocha 786 737 472
Letü.es 792 677 477

Lulas 1.574 1.799 899

Mantezos 703 520 314
Río Chixx» 690 468 229
S.M. de Tuctnán 248 279 123
SisDca 1.951 1.358 1.301
Tlafi del Vhlle 527 360 188

Ta££ Vi^o 826 1.015 3.402

Itanoos 805 663 225

Yerba Buena 1.735 3.084 27.759

Fuente: Catastro Nacional de Recursos en Salud y Elaboración Propia. 1980.



Cuadro 25.— Consultas externas en establecimientos con y sin internación (nuevas y reiteradas)
s^ún edad y departamento

^ \^ E D A D -1 1 2  - 4 5 - 9 w - 14 «  - 49 8 0 Y  *

DEPARWemftv N R H R N R N R N R N R N ñ

34.747 S1.7U 21.COO 39.333 32.721 49.25» 35.117 40.0M 31.353 M.S40 149.411 2M.C«« 44.401 90.300

BumyMu i.ias 4.431 594 2.073 021 3.190 «00 2.701 «40 2.U0 3.043 13.191 1.140 4.977
Qns A lta 3.8M 3.24« 1.003 3.770 3.40« 3.300 3.004 3.4SS 3.52» 3.040 0.123 U.493 9.003 5.170

OiicUngpMta 3.04» 1.597 1.355 970 l.«37 1.501 3.000 1.7U 1.440 1.72« 9.235 U.391 2.079 3.147

t a i i lU «47 303 433 192 797 300 TOS 301 543 402 9.121 2.720 1.975 «70

«i.— 4ac 1.302 103 797 m 1.292 349 1.170 300 040 •97 4.179 SU 2.M9

J.B.Alharit •33 491 397 SIO •49 715 024 905 907 970 4.3U 4.443. l .U l 2.297

la ODcha 1.313 1.407 550 90» 777 l.U l 033 l.UO «01 1.019 1.703 3.9S1 044 l.«M

laa lM 2.4C» 5.192 1.C0» 1.991 3.39» 4.303 2.39« 3.40» 1.777 3.390 0.979 19.S02 3.91« 7.000

to lM 1.C79 3.511 1.310 2.307 2.00C 3.700 2.2«7 4.043 1.719 3.100 4.49S U.104 1.120 4.170

1.417 3.134 094 2.234 1.32« 2.900 1.03« 3.945 3.314 3.403 7.9S1 U.920 ÜeoíSlS 4.077

Mo O iioo 1.597 i.oeo »01 57» 1.4«» 770 1.023 719 3.403 950 7.907 4.4U JtaOMI 1.710

S.M.da U.897 19.455 9.164 15.791 U .9U 20.000 U.400 19.00« U.743 U.920 91.2U 104.701 U.9S0 » .U S

8 ia n 1.22» 3.417 434 2.007 707 1.79« 079 1.422 733 1.M4 2.040 4.79« 1.904 3.IS2

S tfl dal Valla »59 995 46» 707 01« 733 935 1.00« «77 2.932 3.73« 1.504 2 . » !

«a f S V iajo C » 7 «« 513 1.002 793 1.349 1.005 1.493 1.003 1.519 4.320 4«42t 1.107 2.ISS

ttMBM 1.107 1.03« 040 1.275 1.105 1.974 1.090 1.371 004 1.040 3.909 0.127 1.429 2 .4 »

BuanB 142 a«2 137 311 491 591 US 196 1.SS7 1.092 3.901 2.37« 1.547 1.931

Fuente: Estadísticas Prov. de Salud.
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Cuadro 26.— Consultas por habitante por grupos de edad y départaitento*. 1983

Idcpartamentos'''̂—
0-4 5-9 10- u

Buruyacü 0,54 0,17 0,18
Cruz Alta 0,42 0,19 0,19
Chlcllngasta 0,58 0,27 0,25

Famaillá 0,42 0,09 0,20
Gremeros 0,65 0,11 0,21

J.B.Alberdi 0,63 0,30 0,41

La Cocha 1,35 0,50 0,44

Leales 0,87 0,38 \ - 0,31

Lules 0,78 0,46 0,42

Monteros 0,45 0,29 0,38

Rio Chico 0,55 0,32 0,74

S.M.de Tucumán 0,66 0,33 0,29

Simoca 0,54 0,21 ■ 0,18

Tafl del Valle 1,87 0,86 0,76

Tafl Viejo 0,21 0,15 0,17

Trancas 1,57 0,65 0,55

Yerba Buena 0,17 0,04 0,51

‘ Fueron tomadas únicamente aquellas que se efectuaron por primera vez (nuevas). 
Fuente: Departamento de Estadística de Salud y elaboración propia.



C u ad ro  2 7 .— D efu ncio nes registradas por grupos etarios

AÑO TOTAL -1
TASA DE 

M I. 0/00 1 -  4 5- 9 10- U 15- 19 20- 24 25- 29 RESTO 1

1970 7.509 1.680 73,4 247 63 66 103 134 126 5.090

1971 7.288 1.542 66,9 179 60 59 116 139 122 5.071

1972 7.370 1.451 60,6 250 47 52 94 141 128 5.117

1973 7.595 1.403 57,6 172 62 62 167 179 132 5.418

1974 7.668 1.256 47,1 227 55 70 151 164 152 5.593

1975 7.690 1.301 49,1 162 31 56 118 212 164 5.646

1976 8.223 1.493 51,8 278 59 58 93 154 149 5.939

1977 7.800 1.450 46,4 243 61 67 106 148 142 5.583

1978 7.729 1.523 45,4 247 54 55 86 118 117 5.529

1979 7.656 1.413 42,7 197 58 49 74 122 116 5.627

1980 7.870 1.294 42,0 241 63 59 75 120 123 5.895

1981 7.258 1.112 37,2 210 50 42 67 112^ 120 5.545

í>z
>
r
(ó
Ü)
om
o
33

<o
oX
>33m>
om
z
-I
m33
m(/)
(/»oo
5r

Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social.
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ìH
Cuadro 2 8 .-  Defunciones de 28 días a 11 meses de edad registradas en el año según evitabilidad

A Ñ O T O T A L

E V IT A B L E S NO
E V ITA B L E S

D ES C O N O 
C ID A S

O TR A S
CAUSASPREVEN C IO N

TRATAM . Y  
DIÀGN. PREC.

O TRAS
R ED U C IB LES

PARCtALM .
R ED U C IR LES

N® N® % N» % N» ®/o N® ®A> M» ®Á NP ®A»

1979 707 2 0,28 133 18,81 337 47,66 85 12,02 59 8,34 50 7,07 41 5,79

1980 668 11 1,64 93 13,92 328 49,10 55 8,23 78 11,67 47 7,03 56 8,38

1981 540 10 1,85. 81 15,00 259 47,96 45 8,33 53 9,81 52 9,62 40 7,40

Fu«nte: Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud N° 50, Buenos Aires, julio 1985. Ministerio de Salud y Acción Social. 

Cuadro 29.— Defunciones de menores de 28 días de edad registradas en el año según evitabilidad

A Ñ O T OT A L
E V IT A B LE S No

evitables Desconocidas caicosBuen cont. 
embarazo Buena at del Dar o vfî

nóstico
orecoz Predu rasCibles

Parcial., 
D o r con reaucm. 

. emoar.
n

1979 706 14 1,98 164 23,22 136 19,26 47 6,65 231 32,71 73 10,33 22 .3,11 19 2,69

1980 689 12 1,74 150 21,77 161 23,36 51 3,04 191 27,72 73 10,59 39 5,66 12 1,74

1981 610 11 1,80 141 23,11 132 21,63 46 7,54 172 28,19 64 10,49 34 5,57 10 1,63
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>Fuente: Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud N° 50, Buenos Aires, julio 1985. Ministerio de Salud y Acción Social.



Cuadro 30.— Consultas médicas de primera vez y ulteriores - Horas médicas trabajadas y consultas por horas médicas
trabajadas por área -1983

A R E A

CONSULTAS
HORAS 

MEDICAS 
TRABAJA

DAS .

CONSULTACI
porhorae||

MEDICAS 1

VEZ ULTERIOR

TOTAL S.TOTAL -1? 1 2- 4 5-9 10-U S. TOTAL -1 1 1 1 2- i. 6 -9 10-U

Sb ta l 247.9S8 41.364 19.389 5.374 4.746 5.514 6.340 206.624 82.365 56.057 29.141 23.688 15.373 44.421 S.6

Xt m  Hurta 96.032 14.989 7.630 2.082 1.975 2.040 1.262 81.043 31.808 21.961 12.054 10.414 4.805 15.936 6 ,0

Araa 102.110 16.585 7.156 2.292 1.946 2.296 2.895 85.525 33.804 23.629 11.372 9.181 7.539 17.244 5 .9

Area Sur 49.846 9.790 4.603 1.001 825 1.178 2.183 40.056 16.752 10.467 5.715 4.093 3.029 U.241 ♦,4
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Fuente: Centros Materno Infantiles - 1983.



Cuadro 31.—  Consultas médicas por control y patologías, según grupos etario y áreas -1983

EDAD -1 1 2- A 5- 9 10 - u
AREA CONTROL REOLOGIA CONTROL PAT01ÛGIACONTROL BMDIÍX3IACONTROL PATOLOGIA CONTROL PATOLOGIA

I b t a l  FKovixici« 53.521 48.383 61 .520 25.081 36.434 33.851 1.263 32.588 29.152 21 .529

A rea H arta 20.011 19.570 24 .158 8.660 15.498 14.014 348 13.666 12.382 5.897
A taa c a p i t a l 23.986 16.984 25 .918 11.204 14.714 13.315 605 U .7 1 0 U .4 9 5 10.420
Araa Star 9.524 11.829 U .4 4 4 5.217 6.222 6.522 310 6.212 5.275 5.212

Á>tal P cov ihcia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A n a : 37,4 40,4 39 ,3 34 ,5 42 ,5 41 ,4 27,6 41 ,9 42 ,5 27 ,4Moeta
A n a  c a p i t a l 44 ,8 35,1 42 ,1 44 ,7 40 ,4 39 ,3 47 ,9 39 ,0 49 ,4 48 ,4
A n a  Sur 17 ,8 24 ,5 18 ,6 20 ,8 17 ,1 19 ,3 24 ,5 19 ,1 18 ,1 24 ,2

Fuente: Centros Materno Infantiles 1983.
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Cuadro 32.— Consultas médicas por áreas, según tip o  de consulta  y  grupo de edad

AREA

E COtBULTA 

TOTAL

CONTROL PATOLOGIA

-1 1 2-4 6 - 9 10- K -1 1 2 - 4 6 - 9 10 -14

TQinL PIOVIMCIA 100,0 15,6 17,9 10,6 0,4 8,5 14,1 7,3 9,9 9,5 6,3

Avaa Norte 100,0 14,9 18,0 . 11,5 0,3 9,2 14,6 6,5 10,4 10,2 4,4

Area Capital 100,0 17,0 18,3 .10,4 0,4 8,1 12,0 7,9 9,4 9,0 7,4

Area Sur 100,0 14,1 16,9. 9,2 0,5 7,8 17,5 7,7 9,6 9,2 7,7
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Fuente: Centros Materno Infantiles • 1983



Cuadro 3 3 .-  Atención por patología en Centros Materno Infantiles (CMI) por áreas -1983

00o

AREA
TOTAL

SUB-
TOTAL

DESNUTRIDOS• DIARREAS VIAS RESPIRATORIAS BAJAS ENFERMEDA
DES

TRANSMISIBLE FARASIT0S5 OTRA 11ER. 6 2D0 G 3ER G C/D S/D ALTAS LEVES GRAVES

I b ta l  Provincia 1S9.S81 561 396 144 21 956 11.584 36.731 40.830 1.831 5.828 9.247 62.013
A n a  M a la 67.014 311 246 62 3 298 4.793 15.089 17.293 878 1.585 2.964 23.803
A n a c a p ita l 66.615 93 35 53 5 245 4.237 16.421 16.024 436 2.117 4.046 22.996
Araá Star 35.952 157 115 29 13 413 2.554 5.221 7.513 517 2.126 2.237 15.214

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
39,5 55,4 62,1 43,1 14,3 31,2 41,4 41,1 42,4 47,9 27,2 32,0 38,4
39,3 16,6 8 ,8 36,8 23,8 25,6 36,6 44,7 39,2 23,8 36,3 43,8 37,1
21,2 28,0 29,0 20,1 61,9 43,2 22,0 14,2 18,4 28,2 36,5 24,2 24,5

100,0 70,6 25,7 3,7 100,0 95,7 4 ,3
100,0 79 ,1 19,9 0 ,9 100,0 95,2 4,8
100,0 37,6 57,0 5,4 100,0 97,4 2,6
100,0 73,2 18,5 8 ,3 100,0 93,6 6,4
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Fuente: Centros Materno Infantiles.
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Cuadro 34.—  Controles médicos efectuados a niños eutróficos y desnutridos en CMI por áreas - 1983

AREA TOTAL
EUTROFÍCOS DESNUTRIDOS

SUBTOTAL -1 1 SUBTOTAL -1 1 2 -  4

TOIAL PdA. 79.086 63.572 47.990 15.582 15.514 4.750 9.500 1.264

Azea Norte 31.016 25.742 19.426 6.316 5.274 1.744 3.107 423

Azea capital 33.014 26.546 20.529 6.017 6.468 1.517 4.420 531

Azea Sur 15.056 11.284 8.035 3.249 3. 772 1.489 1.973 310
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Fuente: Centros Materno Infantiles -1983.



Cuadro 35.—  Controles médicos efectuados a niños eutróficos y desnutridos en CMI por áreas (% ) - 1983

s

AREA TOTAL
EUTROFICOS DESNUTRIDOS

SUBTOTAL -1 1 SUBTOTAL -1 1 2 -  i.

aCOAL FCHA. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Area Norte 39,2 40 ,5 40 ,5 40,5 34,0 36,7 32,7 33,5

Area Capital 41,8 41 ,8 42,8 38,6 41/7 31,9 46,5 42,0

Area Sur 19,0 17,7 16,7 20 ,9 24,3 31 ,4 20,8 24 ,5
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Cuadro 36 .— Vacunación

TIPO DE VACUNA

EDAD

N90E
DOSIS

-1 1 2 - 4 6- 9 1 0 - u

TRIPLE Primera 13.926 1.581 518 32

Segunda 11.496 1.411 190 13

Tercera 9.106 1.963 240 20

Refuerzo 2 6.619 1.016 188

ANTISARAMPIONOSA Primera 9.602 2.435 347 — ■ ---

Segunda — 6.721 1.151 320

B. C. G. 6.580 1.619 1.107 2.007 2.522

SABIN ORAL Primera 12.213 2.697 355 120 2.283

Segunda 9.081 1.325 166 62 1.108

Tercera 7.386 2.581 563 97 269

1er.Refuerzo 1.324 4.502 1.845 711 1.171

Otros Refuerzos 3.113 6.040 10.084 8.530 2.200
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Fuente: Centros Materno Infantiles -1983.
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Cuadro 37 .— Notificaciones médicas obligatorias

P A T O L O G IA " " - ^ ^ ^
1980 1981 1982 1983 198A

R>liCR»lltls 32 • • • •

Sereepifin 3.118 382 258 243 334
Difteria 1 - - - -
%s ccnvulaa 984 1.685 ' 431 105 1.089
ntanoa 12 3 6 9 21
Biiwola 748 345 529 912 235
Parotiditis 2.015 807 762 ' 1.306 1.462
verioela 1.659 ’ 2.099 1.763 1.568 1.707
Hepatitis 755 1.170 840 823 1.015

Meningoenoefalitis 102 U 8 84 60

nterculosis 569 15 142 57 64

Gripe 18.887 U.980 8.144 9.U0 U.897

Neunonia 325 479 308 423 393

Disenteria 19.629 23.834 21.558 19.339 19.241

Fiab.Tlfoid. y Parat. 20 21 37 8 1

Sifilis 298 275 . 281 330 422

Blanoczagia 800 837 834 914 820

Paludiax) - 1 1 • “*

Fiabb.HaaoEzag. Arg. - “ “ • "
Lqera 70 (...) 57 9 26

Chapas Msssa 43 22 7 23 14

Bcuoelosis 9 2 1 • 8

CBrtux» -
Escarlatina 22 273 138 134 89

Fiebre leunitica 28 21 30 13 17

Hidatidosis - - •* • 1

Actinanioosis - ' - - 1 43

Leistiaeiniasis - - mi 1 1

Tkaocna 33 23 6 8 5

triquinosis 1 “ ■
Nscatoriasls - •
mt.Alinent. 127 170 246 219 262

OfidiMBD 74 163 130 87 65

Rábia Hinena
Botuliano

Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social. Boletín Epidemiológico Nacional. 
( . . . )  Sin información.
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EDUCACION

Una larga tradición en registros estadísticos sistemáticos en el área educativa, po
sibilita disponer de bases informativas necesarias para la elaboración de los indicadores 
pertinentes.

Sin embargo, y en el contexto de su integración a un sistema de datos más general, 
es importante señalar algunas dificultades de acceso a ciertas variables como la edad y 
el sexo. De hecho, tales datos son recogidos y aún tabulados en las jurisdicciones, lo 
que hace posible su utilización, pero no forman parte de las publicaciones periódicas.

Mientras el Cuadro NO 38 es simplemente un resumen de la información standard 
obtenida por el sector Estadística del Ministerio de Educación, la Tabla N° 39 resume 
un conjunto de indicadores para la serie 1970-1984. Así como puede destacarse positi
vamente un incremento en el número de docentes, aunque oscilante en relación a los 
alumnos, no deja de preocupar la disminución en la tasa de crecimiento de la matrícula, 
incluso con valores negativos para ciertos años.

En la Tabla No 40, se ha incorporado al análisis la edad de los inscriptos en el 
nivel primario común, y si bien las fuentes productoras son similares (escuelas), los 
sectores de compilación y tratamiento no lo son, de forma que no puede asegurarse la 
compatibilidad entre los años que se presentan.

Otro acercamiento al tema de la edad es posible a través de la información censal, 
en relación a la asistencia escolar (Cuadros NO 41 y 42).

La información por Departamento y tasa de asistencia escolar (Cuadro No 43) 
muestra una inasistencia de alrededor de un 15 por ciento a un 20 por ciento para el 
grupo de escolaridad inicial (6-9 años que tiende a aumentar en las edades siguientes, 
sin diferencias notorias por jurisdicción.

Un enfoque de gran interés es el que se orienta a la medición del atraso escolar y 
la deserción.Son ya conocidas las dificultades para establecer el nivel de abandono de la 
escuela y su aproximación a través del estudio de las cohortes (retención y desgrana- 
miento).

Con referencia al atraso, la relación entre la edad "normal" para cada grado y el 
desfasaje registrado, establece una escala de atraso pedagógico. El Cuadro 44 es un 
ejemplo de ese tipo de análisis, en relación al nivel primario común. Mientras que en 
1er. grado se encuentran en situación de atraso escolar un 31 por ciento de la pobla
ción, en el 7mo. grado el grupo se incrementa en un 10 por ciento, constituyendo casi 
la mitad de la población.

Finalmente se aportan algunos datos sobre la condición de analfabetismo del gru
po juvenil (Cuadro N0 45). La comparación intercensal indica una reducción global que 
se incrementa en los grupos menores.
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DENSIDAD DE ESTABLECIM IENTOS DE N IV E L  PR IM A R IO  
POR DEPARTAM ENTOS LEY No 5231
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LO CALIZACIO N DE ESTABLECIM IENTOS DE N IV E L  M EDIO
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LO C A LIZA C IO N  DE ESTABLECIM IENTO S DE N IV E L  SUPERIOR  
U N IV E R S IT A R IO  Y  NO U N IV E R S IT A R IO



Cuadro 38.— Resumen de niveles educativos, establecimientos y matrícula (1981 /1982/1983/1984)

1981 1982 1983 1986

ESTABL MATRICULA FSTABL MATRICULA FSTABL. MATRICULA ESTABL MATRICULA

Pie-n* Imar lo 338 17.582 355 19.110 375 2l.<il8 396 22.020

Primarlo común 659 160.637 660 166.609 706 170.866 673 176.856

Primarlo adultos 116 it.OSI 120 3.639 128 6.069 129 3.625

Primarlo especial 2i I.5II9 21 1.399 23 2.061 23 1.856

Hedió l<tZ ‘i6.73‘t i‘t5 <t8.ii5l i<t6 69.666 167 52.651

Superior no 
Universitario 19 ‘1.277 5.‘•37 32 7.061 39 6.720

Superior
Universitario 23 21.676 23 21.396 22 19.686 26 26.070

TOT Ai. i.‘133 272.263 1.1(27 277.351 i .586 291.682 1.579 300.926
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Fuente; Ministerio de Educación de la Nación - Departamento de Estadística.
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Cuadro 39.—  Evolución de indicadores relevantes s
^'^s.^NDICA DO RES NIVEL PRIMARIO NIVEL SECUNDARIO

AÑO TASAS ANUALES DE DOCENTES C/ DOCENTE POR TASAS DOCENTES C/ DOCENTE PORCRECIM. DE LA MAT. 100 ALUMNOS ESTABLEO. ANUALES 100 ALUMNOS ESTABLEO.

197 0
1 , 4

5 . 4 9 , 2
6,-3

1 1 , 7 3 3 , 4

1871 5 , 5 9 , 5
1 1 ,2

1 1 , 5 3 4 , 3

1972
0 . 9

5 , 8 1 0 , 0
3 , 6

1 2 , 0 3 6 , 4

1973
0 , 6

5 , 7 9 , 5
9 , 1

1 1 , 8 3 6 , 6

1974
- 0 , 3

5 , 6 9 , 7
4 , 6

1 0 , 9 3 4 , 7

1975
0 . 7

6 , 1 9 , 8
0 , 7

1 1 , 3 3 7 , 0

1976
1 . 3

6 , 0 1 0 , 1
2 . 8

1 1 , 8 3 8 , 9

1977
- 1 . 1

6 . 1 1 1 , 1
4 , 2

1 1 , 8 3 8 , 9

1978
6 , 1

6 , 4 1 3 , 0
0 . 9

1 1 . 7 3 8 , 7

1979
- 4 . 2

5 , 9 1 1 , 8
3 , 2

1 2 , 4 4 0 , 9

1980
0 , 1

6 , 1 1 2 , 6

- 2 . 3

1 1 , 9 4 0 , 5

1981
1 . 6

5 , 9 1 2 , 4
3 , 7

1 2 , 3 4 0 , 4

1982
0 , 7

5 , 9 1 2 , 7
2 , 0

1 2 , 4 41 , 6

1983
0 , 9

6 , 3 1 3 , 0
6 , 1

1 2 , 1 4 1 , 1

1984 6 , 5 1 4 , 2 1 2 , 1 4 3 , 0
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Fuente: INDEC, "Perfil Social" - Departamento de Sistematización e Integración (en elaboración).



Cuadro 4 0 .-  Alumnos inscriptos en nivel primario común según edad

AÑ O

E D A D
197S

(1)

1980
(2 )

.1983
( 3 )

H a s t a  6 J 9 . 7 4 9 2 2 . 2 4 0 2 0 . 5 4 6

7 1 9 . 3 7 9 2 1 . 6 3 8 21 . 371

8 1 9 . 2 1 4 2 1 . 5 8 4 2 0 . 4 8 3

9 1 9 . 5 8 3 2 1 . 5 5 7 1 8 . 624

10 1 9 . 6 7 7 2 0 . 1 4 8 18 . 082

11 1 8 . 5 5 1 1 9 . 5 6 5 16 . 8 3 9

12 1 6 . 7 3 5 1 6 . 9 7 8 16 . 115

13 9 . 4 0 1 9 . 1 8 6 8 . 3 8 5

fí i 4 . 9 7 8 5 . 0 9 0 4 . 1 9 9

15 2 . 1 9 6 2 . 6 8 9 1 . 965

I 6 207 281 240
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Fuente: (1) Ministerio de Educación de ta Nación Depto. de Estadística.
(2) Secretaría de Educación y Cultura de Tucumán. Planeamiento-y Estadística.



Cuadro 41.—  Población de 5 años y más, por edades simples y grupos de edad según asistencia escolar -1970

1— ASI ST.  ES-
fcRUro5'''"-CPI-AR
Id e

TOTAL A S I S T E ASISTIO
NUNCA

ASISTIO
TASA DE 1 

ASISTENCIA 1

T O T A L 6 8 2 5 5 0 1 83 5 5 0 4 3 7 6 5 0 61 3 5 0 2 6 , 9

b - S 8 9 7 0 0 6 5 4 0 0 2 3 0 0 22 0 0 0 7 2 , 9

5 16 9 0 0 3 2 0 0 2 5 0 13 4 5 0 1 8 , 9

6 18 1 0 0 12 8 0 0 3 0 0 5 0 0 0 7 0 , 7

7 17 0 5 0 15 0 0 0 5 0 0 . 1 5 5 0 8 8 , 0

8 2 0 0 5 0 18 2 0 0 6 0 0 1 2 5 0 9 0 . 8

9 17 6 0 0 16 2 0 0 6 5 0 7 5 0  , 9 2 , 0

1 0 - 14 9 3 5 0 0 73 0 5 0 18 0 0 0 2 4 5 0 7 8 , 1

10 18 5 5 0 16 6 0 0 1 2 0 0 7 5 0 8 9 , 5

11 17 8 5 0 16 0 0 0 1 4 5 0 4 0 0 8 9 , 6

12 2 0 5 0 0 17 4 5 0 2 7 0 0 3 5 0 8 5 , 1

13 18 8 5 0 13 4 0 0 5 1 0 0 3 5 0 7 1 , 1

14 17 7 5 0 9 6 0 0 7 5 5 0 6 0 0 5 4 , 1

1 5 - 19 8 6 8 5 0 27 8 5 0 5 5 8 0 0 3 2 0 0 3 2 , 1

15 18 2 5 0 7 4 5 0 10 1 5 0 6 5 0 4 0 , 8

16 18 4 0 0 6 8 0 0 1 0 9 0 0 7 0 0 3 7 , 0

17 17 4 5 0 5 4 0 0 11 4 5 0 6 0 0 3 0 , 9

18 17 1 5 0 4 4 5 0 12 3 5 0 3 5 0 2 5 , 9

19 15 6 0 0 3 7 5 0 10 9 5 0 9 0 0 2 4 , 0

2 0 - 24 67 9 5 0 9 450 - 55 5 5 0 2 9 5 0 1 3 , 9

2 0 14 9 5 0 3 3 5 0 10 9 5 0 6 5 0 2 2 , 4

21 13 9 0 0 2 0 5 0 11 4 5 0 4 0 0 1 4 , 7

22 13 9 5 0 1 7 5 0 11 2 5 0 9 5 0 1 2 , 5

23 13 2 5 0 1 1 5 0 11 6 0 0 5 0 0 8 , 7

24 11 9 0 0 1 1 5 0 10 3 C 0 4 5 0 9 , 7

2 5 y + 3 4 4 5 5 0 7 8 0 0 3 0 6 e c o 3Ó 7 5 0 2 . 3
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Fuente: Censo Nacional de Población, familias y Viviendas —1970— Resultados obtenidos por muestra.



Cuadro 42.—  Población de 5 años y más, por edades simples y grupos de edad según asistencia escolar - 1980

ASÍST.ESC.
GR U P O S " ^ - ^ . , , ^
DE E DAD

TOTAL

Total: 83A.498

A S IS T E

261.306

A S IST IO

624371

N U N C A
A S IS T IO
48.821

TASA D E  
A S IS T E N C IA  

31,3

5 -  9 lio 3 7 9 9 4 4 7 6 2 4 1 3 1 3 7 9 0 8 5 , 6

5 2 5 0 0 8 14 7 4 9 2 9 5 9 9 6 4 5 9 , 0

6 2 2 5 7 5 1 9 3 7 3 3 4 2 2 8 6 0 8 5 , 8

7 21 2 7 5 2 0 3 0 2 4 1 6 5 5 7 9 5 , 4

8 2 0 8 7 2 2 0 1 4 7 4 7 8 2 4 7 9 6 , 5

9 2 0 6 4 9 1 9 9 0 5 5 8 2 1 6 2 9 6 , 4

1 0 - 1 4 9 7 1 1 5 8 7 6 7 6 8 6 0 0 8 3 9 9 0 , 3

1 0 21 3 4 2 2 0 5 4 6 5 8 5 2 1 1 9 6 , 3

11 1 9 4 4 7 1 0 6 4 4 6 7 2 1 3 1 9 5 , 9

1 2 1 9 0 9 4 1 8 0 0 9 9 3 8 1 4 7 9 4 , 3

13 1 8 4 1 9 1 6 2 4 4 2 C I O 1 6 5 8 8 , 2

1 4 1 8 8 1 3 14 2 3 3 4 3 9 5 1 8 5 7 5 , 7

1 5 - 1 9 8 9 2 4 6 3 9 7 5 8 4 7 8 8 7  - 1 6 0 1 4 4  , 5

1 5 1 8 7 1 4 11 5 8 3 6 8 7 7 2 5 4 6 1 , 9

1 6 1 8 9 2 6 9 6 2 5 8 9 9 2 3 0 9 5 0 , 9

1 7 1 7 6 2 8 7 8 8 3 9 4 4 2 3 0 3 4 4 , 7

1 8 1 8 3 8 7 5. 9 7 1 11 9 8 5 4 3 1 3 2 , 5

1 9 1 5 5 9 1 4 6 9 6 1 0 5 9 1 3 0 4 3 0 , 1

2 0 - 2 4 86 5 6 5 1 6 4 0 6 6 7 6 7 7 2 4 8 2 1 9 , 0

2 0 17 1 3 4 4 1 3 6 1 2 5 6 1 4 3 7 24  , 1

2 1 1 6 0 8 1 3 5 4 4 1 2 1 5 7 3 8 0 22,0
2 2 17 6 3 7 3 3 5 4 13 7 5 6 5 2 7 1 9 , 0
2 3 1 8 6 6 7 2 9 7 3 1 5 1 3 0 5 6 4 1 5 , 9

2 4 17 0 4  6 2 3 9 9 1 4 0 7 3 5 7 4 14,1

2 5 y + 4 5 1 1 9 3 2 2 9 9 0 3 9 8 0 " 4 3 0 109 1^ , i
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Fuente; Censo Nacional de Población y Vivienda 1980.



Cuadro 43 .— Tasa de asistencia escolar por grupos de edad y departamento

GRUPOS DE
^ \ ^ E D A D

DEPARTAM ENTO^,..^^

6 - 9 10 -  U 15- 19 2 0 -  24 TOTAL

Burruyacú 85 ,0 81,8 13,2 3,9 26 ,5

Cruz A lta 86,1 79,2 10,3 2 ,8 2 3 ,S

C h ic !in g as ta 87,7 77,8 8 .0 2,6 23, 6

Fama i l l a 88,2 79,0 10,7 1.8 23 ,0

Graneros 88 ,3 85.6 13,2 1 4 25 ,8

J .B .A lb e rd i 85,1 78,4 7.8 1,7 23,1

La Cocha 84,9 80,7 8,9 3.2 2 4 ,8

Lea les 89,3 80 ,8 9 ,6 2 ,6 24,4

Lu les 88 ,8 78,3 9 ,7 3 ,0 23 ,3

Monteros 86,9 79,2 10,8 2,3 22,6

Rio Chico 87,2 77,4 9 ,3 3,3 24,3

S.M.de Tucumán 88,9 72,1 4 8 1,0 16,5

Simoca 90,4 81,4 10.0 1,8 25 .0

T a f i  del V a lle 94,5 86 ,4 14,4 3,3 28 ,8

T a f í  V ie jo 89 ,8 78,1 . 7 ,3 1 ,2 21,5

Trancas 89,0 84, 0 11,8 2,5 27,1

Yerba Buena 89,1 74,9 6,5 1,4 22,0

V)Hm
S

i
Hm
O
X
J>oo
Dm
mU)■H
>g
H
ñ
>U)oozH
Z
C
iS
(0
OÜJTim
£
z■n
>zo

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1980.



Cuadro 44.— Atraso pedagógico en relación al nivel primario común en 10 y 7° grado Año 1980

ATRASO PEDAGOGICO PRIMER GRADO SEPTMO GRADO

Normal 68,7 55,6

1 Ano 19,0 21,7

2 anos 6,8 13,1

3 anos y más 5,6 9,5

Fuente: Planeamiento y Estadística. Secret. Ed. y Cultura. Tucumán.

Cuadro 4 5 .-  Población de 10 años y más, condición de analfabetismo según sexo y grupos de edad

5 R U P 0 l \ ^

D E  E D A D ^ \

1 9 7 0 1 9 8 0

T O T A L V A R O N E S M U J E R E S TOTAL V A R O N E S M U J E R E S

T o t a l 1 0 , 7 1 0 , 7 1 0 , 6 8 , 4 3 , 8 8 , 1

1 0 - 1 4 7 , 6 7 , 9 7 , 4 4 , 1 4 , 7 3 , 5

1 5 - 1 9 7 , 9 9 , 8 6 , 2 4 , 2 ^ 5 , 0 3 , 4

2 0 - 2 4 8 , 5 9 , 8 7 , 1 5 , 7 6 , 7 4 , 7

2 5  y  + 1 2 , 6 1 2 , 0 1 3 , 2 1 0 , 7 1 0 , 8 1 0 , 7
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$Fuente: Censos Nacionalels.



196 S IS TE M A  IN T E G R A D O  DE E S T A D IS T IC A S  C O N T IN U A S  SOBRE L A  IN F A N C IA

V IV IE N D A

La importancia que adquiere la vivienda en la calidad de vida del grupo familiar 
y especialmente de los menores que la integran, llevó a incluir este tema en el diag
nóstico global.

En general, las estadísticas actuales describen exhaustivamente la situación habi- 
tacional, pero muy poco dicen de las características de los niños. Los Censos Naciona
les, las Encuestas Permanentes de Hogares y las investigaciones puntuales ayudan a con
figurar el panorama argentino con respecto a la vivienda y contribuyen a estimar las 
condiciones de habitabilidad de la población y, por ende, de los menores de edad.

Por ello, es necesario acercarse desde varios ángulos parciales y con las limitacio
nes impuestas tanto por los diferentes instrumentos de recolección (censo, encuesta, 
etcétera), como por los referentes conceptuales utilizados (hogar, vivienda, hacinamien
to, etcétera).

Censos Nacionales

Se analizaron los datos de la provincia de Tucumán del Censo Nacional de Pobla
ción y Vivienda 1980. Serie C. La información es sumamente amplia (número de vi
viendas, clase, tipo, ocupación, materiales predominantes, habitaciones, antigüedad, ré
gimen de tenencia, servicios sanitarios, etcétera) —Cuadro No 4 6 - .  Si se comparan los 
datos con 1970 se advierte un aumento en el total de viviendas ocupadas, en las perso
nas que las habitan y en la cantidad de cuartos que las componen, disminuyendo en 
cambio el promedio de personas por cuarto.

*
En el total de viviendas ocupadas la "casa" es el tipo predominante. Lo mismo su

cede si el análisis del cuadro se hiciera teniendo en cuenta la zona, pues también en 
lo rural el tipo más frecuente es la "casa", aunque aquí se destacan el "rancho" y la 
"vivienda precaria".

Con respecto al servicio de alumbrado, el 27,5 por ciento del total de viviendas, 
no tiene electricidad, llegando en algunos casos, como Simoca, a un 79 por ciento.

En cuanto a los tipos de combustible empleado para cocinar, el gas está ausente en 
el 24,7 por ciento de los hogares como promedio; pero en los departamentos del inte
rior, esta proporción aumenta considerablemente. La falta de retrete, en cambio, no su
pera al 10 por ciento, lo cual no asegura que los sistemas empleados sean los más ade
cuados sanitariamente (Cuadro N0 47).

En el Cuadro N ° 48 se completa la descripción con la categorización de las vivien
das según sistema de abastecimiento de agua, siendo que el 26,7 por ciento sólo tienen 
canilla fuera de la vivienda o del terreno.
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La p obreza  en Tucum án

La Facultad de Ciencias Económicas, a través de la Cátedra de Estadística reali
zó una investigación sobre la pobreza en la provincia.

Las preguntas de la encuesta sobre las características de la vivienda fueron con
testadas por la maestra conjuntamente con el niño.

En el área comprendida por el Gran San Miguel de Tucumán el 24 por ciento de 
los menores habitan en viviendas deficientes, guarismo que se ve incrementado al 32 
por ciento para el área Rural Pobre.

Uno de los aspectos medidos fue el hacinamiento (Cuadro N °  49). Los datos 
muestran que el 39^por ciento en el Gran San Miguel de Tucumán, vive con 3 ó más 
personas por habitación y en la zona Rural Pobre, alcanza al 71 por ciento.

Si a este indicador se lo cruza con otras carencias sufridas por los niños, se obser
van datos muy significativos ya que aun aquellos que no tienen carencias, viven en si
tuación de hacinamiento.

Si se lo compara con las deficiencias en alimentación, los datos son realmente alar
mantes: 67 por ciento en Gran San Miguel de'Tucumán y 80 por ciento en la zona 
Rural Pobre.

Encuesta Perm anente de Hogares

La Encuesta de Situación Habitacional en 24 áreas urbanas se incluyó en el pro
grama de la Encuesta Permanente de Hogares. Caracteriza con precisión la realidad so
bre la vivienda de aproximadamente el 70 por ciento de la población urbana del país, 
cuantificando y localizando particularmente el déficit habitacional.

Los datos que a continuación se analizan corresponden al aglomerado Gran San 
Miguel de Tucumán para octubre de 1978.

Se construyó un índice para determinar los grados de precariedad que evalúa la 
calidad y/o estado de conservación de distintos elementos de la vivienda:

a) Paredes, techos, pisos, revestimientos.
b) Instalaciones de baño y cocina, servicios de agua y electricidad.
c) Existencia de los servicios de infraestructura externa a la vivienda: agua, electri

cidad, cloacas, pavimento, alumbrado público y distancia a. los medios de 
transporte.

El Cuadro No 50, muestra el puntaje de precariedad correspondiente donde el 
29,5 por ciento de las "viviendas muy precarias y por ello no recuperables" más las 
"viviendas con problemas de precariedad que resultan recuperables mediante repara
ciones, ampliaciones, etcétera", (18,4 por ciento) constituyen el 47,9 por ciento del 
total de hogares entrevistados.

El déficit habitacional fue definido por la precariedad, absolescencia y hacina
miento en las viviendas y por la existencia de servicios públicos frente a las mismas.

Para el aglomerado que interesa, el 51,6 por ciento son hogares deficitarios, con 
máxima concentración en aquellos con 4 salarios mínimos (63,1 por ciento).

Seleccionado como indicador el hacinamiento por cuarto, las tres categorías que
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lo integran son: "no hacinados" (58,3 por ciento), "semihacinados" (18,6 por ciento) 
y "hacinamiento c rítico " (23,1 por ciento).

Cuando la relación entre el número de miembros del hogar y el número de cuartos 
de la vivienda excede de 1,5 personas por cuarto, se considera que la vivienda es defici
taria (Cuadro 51). El aglomerado San Miguel de Tucumán presenta en este punto 
el 41,7 por ciento.

Si bien los datos presentados muestran un panorama problemático, el mismo se 
agrava cuando la situación habitacional se relaciona con la presencia de menores dentro 
de la vivienda (Cuadro NO 51 A).

Con respecto a las "viviendas deficitarias por precariedad" el 66,4 por ciento tie
nen menores de edad; en aquellas "familias en conventillos" el 78,8 por ciento cuenta 
con ellos. Más apremiante resulta el análisis por hacinamiento familiar (94,1 por ciento) 
o "hacinamiento por cuarto" (93,5 por ciento).

En general, en lo atinente a la estructura familiar, aparecen importancias dife
renciales entre situación deficitaria y no deficitaria. Los indicadores en materia de vi
vienda muestran que el problema no consiste sólo en la falta de viviendas sino también 
en la carencia de equipamiento o infraestructura de otros tipos.



Cuadro 46.—  Viviendas particulares ocupadas, cantidad de cuartos y población según tipo de vivienda.
(Total urbano y rural)

^ " V ^ I P O  D E

VIVIEN''‘''''>>v ^ V I E N D A
p a r t i c u l a r t s L
O C U P A D A S

TOTAL

C A S A D E P A R T A M E  N  
-TO

P I E 2 A  D E  
INQUILINATO

R A N C H O  
P R E C A R I A  
Y OTROT O T A L A B

T 1 9 8 . 2 8 9 1 4 9 . 1 6 8 8 3 . 9 9 3 6 5 . 1 7 5 9 . 8 5 2 1. 1 8 2 3 8 . 0 8 7

V I V I E N D A S U . 1 4 1 . 5 2 1 1 1 1 . 8 2 0 7 7 . 6 5 9 3 4 . 1 6 1 9 . 8 3 3 8 6 1 1 9 . 0 0 7

R 5 6 . 7 6 3 3 7 . 3 4 8 6 . 3 3 4 3 1 . 0 1 4 19 3 2 1 1 9 . 0 8 0

T 5 6 2 . 6 6 2 4 6 3 . 2 7 5 3 1 6 . 7 6 2 1 4 6 . 5 1 3 3 4 . 9 4 6 1 . 5 3 0 6 2 . 9 1 1

C U A R T O S U 4 4 1 . 7 6 8 3 7 3 . 3 3 1 2 9 5 . 4 3 6 7 7 . 8 9 5 3 4 . 8 9 7 1 . 1 1 5 3 2 . 4 2 5

R 1 2 0 . 8 9 4 8 9 . 9 4 4 2 1 . 3 2 6 6 8 . 6 1 8 4 9 4 1 5 3 0 . 4 8 6

T 9 5 8 . 5 9 8 7 3 2 . 7 9 5 4 0 4 . 2 6 0 3 2 8 . 5 3 5 3 7 . 1 3 0 4 . 3 3 8 1 8 4 . 3 3 5

P O B L A C I O N U 6 7 8 . 9 6 4 5 4 6 . 6 9 6 3 7 4 . 6 7 2 1 7 2 . 0 2 4 3 7 . 0 5 3 2 . 7 5 1 9 2 . 4 6 4

R 2 7 9 . 6 3 4 1 8 6 . 0 9 9 2 9 . 5 8 8 1 5 6 . 5 1 1 77 1 . 5 8 7 9 1 . 8 7 1

P R O M E D I O  DE T 2 , 8 4 3 , 1 1 3 , 7 7 2 , 2 5 3 , 5 5 1 , 2 9 1 , 6 5

C U A R T O S  P O R U 3 , 1 2 3 , 3 4 3 , 8 0 2 , 2 8 3 , 5 5 1 , 3 0 1 . 7 1

V I V I E N D A R 2 , 1 3 2 , 4 1 3 , 3 7 2 , 2 1 1 , 2 9 1 . 6 0

P R O M E D I O  DE
T 1 , 7 0 1 , 5 8 1 , 2 8 2 , 2 4 1 , 0 6 2 , 8 4 2 , 9 3

P E R S O N A S  P O R
U 1 , 5 4 1 , 4 6 1 . 2 7 2 , 2 1 1 , 0 6 2 , 4 7 2 , 8 5

C U A R T O
R 2 , 3 1 2 , 0 7 1 , 3 9 2 , 2 8 3 , 8 2 3 , 0 1
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1980.
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Cuadro 47 .— Viviendas particulares ocupadas por departamento (total-urbano-rural) según servicio de alumbrado,
combustible empleado para cocinar y retrete

N)

TOTAL URBANO RURAL

DE PARTA NO ALUMBR NO GAS NO RETRETE NO ALUMBR. NO GAS NO RETRETE NO ALUMBR. NO GAS NO r e t r e t e

TOTAL 27,5 24,7 9 ,4 10,2 11,2 4.6 70,6 58,4 21,5

Burruyacú 69,0 64,6 27,8 — — — 69,0 64,6 27,8

Cruz A l ta 31,7 26,6 9 ,5 14,3 15,3 7,1 63,7 47,4 13,9

C h ic l in g a s ta 36,0 32,8 11,8 13,2 14,8 5,9 71,4 60,6 20,9

F ama i l l a 40,2 28,4 14,3 17,2 15,5 . 10,5 64 ,9 42,2 , 18,4

Graneros n , 2 68,8 27,5 25,3 38,1 8 ,8 83 ,8 77,6 32,7

J .B .A I b e r d i 41,1 38,8 10,8 8 ,6 11,3 3 ,0 74,7 67,2 18,9

La Cocha 53,3 55,6 15,0 18,9 24,7 3,6 60 ,8 62,3 17,5

L ea le s 59,8 43,7 16,6 10,3 11,7 6 ,8 72,7 52,1 19,1

Luí es 27,1 20,2 10,9 8 ,8 9 ,3 5,5 60,1 39,8 20,6

Monteros 39,9 37,1 13,2 13,0 19,1 9,2 74,9 60,4 18,4

R ío Chico 33,5 30,0 10,7 13,1 15,4 6,4 71,2 57,0 18,9

S.M. de Tucumán 8 ,8 9 ,5 3,4 8 ,6 9.4 3,4 59,1 43,2 36,7

Simoca 78.9 72,2 23,4 10,8 18,5 6,4 90,4 81,3 26,3

T a f í  del V a l l e 63,7 63,1 23,8 — — — 63,7 63,1 23 ,8

T a f í  V ie jo 17,9 16,1 8 ,5 7 ,7 8,1 4,1 66,3 54,5 29 ,0

Trancas 64,8 62,0 31,5 — — — 64,0 62,0 31,5

Yerba Buena 18,4 13,5 6 ,9 13,2 10,3 5,2 50,5 32,8 17,2
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1980
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Cuadro 48 .— Viviendas particulares ocupadas, por departemento total-urbano-rural 
según sistema de abastecimiento de agua (canilla no dentro de la vivienda)

DEPARTAMENTOS TOTAL urbano RURAL

1

TOTAL 26,7 27,2 25,4
Burruyacú 24,2 — 24,2
Cruz Alta 38,S 45,1 27,5
Chiclingasta 30,0 28,2 32,8
Famaillá 27,3 38,5 15,2
Graneros 23,9 , 62,4 13.3
J.B.Alberdi 24,6 31,2 17,8
La Cocha 34,6 54,8 30,2
Leales 27,1 32,1 25,7
Lu1es 28,4 32,9 20,2
Monteros 24,2 33,9 11,5
Río Chico 26,3 23,9 30,9
S.M.de Tucumán 22,4 22,4 23,1
Simóca 41,2 34,9 42,2
Tafí del Valle 18,4 — 18,4
Taft Viejo 25,8 25,3 28,2
Trancas 14,4 — 14,4
Yerba Buena 31,1 30,9 32,5

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1980.

Cuadro 4 9 . -  Niños del Gran San Miguel de Tucumán y de la zona rural pobre según 
carencias y promedio de personas por habitación

CARENCIAS
GRAN S. M DE TUCUMAN RURAL POBRE !

-3 • 3 Y + -3 n;ri
No t ie n e  ca za n c la s  

C aren cias en

76,4 23,6 65 ,9 34,1

A lin e n ta c iá n 33,1 66 ,9 19,3 80,1

O tras c a re n c ia s 46,6 53,4 29,7 70,3

TOTAL 60,7 39,3 28,6 71,4

Fuente: La Pobreza en Tucumán. Univ. Nacional de Tucumán 1984.
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Cuadro 50.— Porcentaje de hogares según puntaje de precariedad por aglomerado (*)

'^ --^ -.^ U N T A J E  DE ( - )  

AGLOMERADO

0 -5 0  

PUNTOS

51 -  70 

PUNTOS

MAS DE 70 

PUNTOS

TOTAL DE HOGARES

®/fo N

Gran Buenos Aires 11,4 8,6 80,0 100,0 2.667.434
Gran Rosario 7,8 10,3 81,9 100,0 234.194
Gran Ofizdoba 6,7 10,7 82,6 100,0 217.528
Gran Maidoza 11,1 12,3 76,6 100,0 121.892
Gran San FÜguel
de Ttiranán 29,5 18,4 52,1 100,0 101.239
Santa Fe-Santo Itiné 11.5 9,4 79,1 100,0 76.388
Gran Resistencia 38,7 17,9 43,4 100,0 40.304
Paraná 12,5 11,6 75,9 100,0 36.408
Oorrientes 40,6 18,2 41,2 100,0 35.820
Santiago del Estero
La Banda 13,1 16,6 70,3 100,0 30.552
San Salvador de
Jujuy 26,1 21,9 52,0 100,0 24.294
Posadas 47,8 14,1 38,1 100,0 24.129
Neuguén 19,0 18,6 62,4 100,0 17.988
Oonoordia 26,9 15,9 57,2 100,0 17.825
Fomnosa 44,2 12,0 43,8 100,0 15.990
Gualeguaychü 27,0 17,0 56,0 100,0 12.024
Goya 53,1 8,9 37,7 100,0 10.446

t o t a l 12,8 9,8 77,4 100,0 3.684.455

(*) Fuente; SED U V - Octubre 1978.

Referencia: Puntaje de precariedad.
0-50 Puntos: Viviendas muy precarias y por ello no recuperables.
51-70 Puntos: Viviendas con problemas de precariedad que resultan recuperables mediante repara
ciones, ampliaciones, etcétera.
71-100 Puntos: Viviendas con problemas menores hasta las viviendas sin problemas por loque no 
se consideraron "deficitarias".'



Cuadro 51.—  Hacinamiento por cuarto

HACINAMIENTO N? V o

No hacinados 
(hasta 1,5 por 
cuarto)

Semi-hacinados 
(1,6 a 2 por 
cuarto) .

Hacinamiento 
crítico (más 
de 2 por cuarto)

5 9 . 0 5 3

1 8 . 7 7 3

2 3 . 4 1 3

5 8 , 3

1 8 , 6

2 3 , 1

Fuente: SEDUV • Octubre 1978.
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C uadro  5 T A .— Situación habitacional: Viviendas deficitarias y presencia de menores de 14 años en el hogar

SITUACION

M E N 0 R > ^ -  
DE 14 AÑOS

VIVIENDAS
DEFICITARIAS
POR
PRECARIEDAD ( .)

FAMILIAS

EN

CONVENTILLO^

HACINAMIENTO

FAMILIAR

HACINAMIENTO 

POR CUARTO

VIVIENDAS NO 

DEFICITARIAS

lOTAL

Sin Henares 33,6 21,2 5 ,9 6 ,5 44,4 36,2

Hasta 2 menores 37,0 52,8 61 , 8 38,1 39,9 39 , 7

HSs de 2 Menores 29,4 26,0 32,3 55,4 15,7 2 4, 1

T 0 - % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 00 ,0

T A L  N 47.173 1.370 5.168 4.506 52.696 110.913
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SEG U R ID A D  PUBLICA

El análisis de todo aquello que atente contra la seguridad pública se centró en rela
ción a los hechos delictuosos que involucren a menores.

En la Tabla NO 52 se presentan algunos indicadores sobre el tema, en cuanto a la 
proporción de menores en relación a los adultos; la incidencia de las mujeres y la parti
cipación del grupo abarcado en relación a la comisión de cierto tipo de delitos (homi
cidios y contra la propiedad).

En cuanto a las condenas, la Tabla 53 contiene una serie que ilustra la evolu
ción de la proporción de menores y su estructura por grupos de edades.



Cuadro 52.—  Total de inculpados y participación relativa por tipos de delitos (seleccionados)

ro
s

A Ñ O M E N O R E S
(1)

M A Y O R E S
(2)

(_U_ 

 ̂ ( 2 )

M E N O R E S

m u j e r e s

V A R O N E S

HOMICIDIOS

( D O L O S O S )
M E N O R E S

M A Y O R E S

C O N T R A  

P R O P IE DA D 

M E N O R E S  
M A Y O R E S  '

1971 3.859 11.481 33,6 26,2 34,5 37.1

1972 4.043 8.765 46,1 40,7 — 48,6

1973 3.886 5.021 77,4 62,5 — 79,6

1974 5.152 8.701 59,2 17,6 30,4 66,4

1975 3.064 7.091 43,2 9,0 28,7 46,4

1976 2.980 9.557 31,2 14,1 23,1 33,9

1977 2.165 9.312 23,2 23,7 7,9 23,3

1978 882 10.589 8,3 26,5 11,0 8,6

1979 871 7.474 11,7 25,3 13,5 15,3

1980 1.228 7.200 17,1 26,2 15,6 22,8

1981 2.525 6.186 40,8 71.1 2,6 45,7

1982 1.410 7.474 18,9 45.4 2,6 16,4

1983 425 8.299 5,1 25,7 1,6 5,2
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Fuente: Ministerio de Justicia - División Estadística - Registro Nacional de Reincidencia, Estadística Criminal. 
Nota: Fueron considerados únicamente los casos conocidos.



Cuadro 53.—  Total de condenados menores por grupos de edad

\GRUPOS 
\  DE \ edad

AÑOS
MENORES
(1)

MAYORES
12)

M)
12)

TOTAL
% U - 15 U-17 16- 17 16- 20 18-20

1970 183 882 20,7 100 — — 12,0 — 88,0
1971 116 565 20,5 100 — — 20,7 — 79,3
1972 119 477 24,9 100 — — 17,6 — 82,4
1973 188 669 28,1 100 — — 17,6 — 82,4
1974 170 534 3 1 ,8 100 — — 19,4 — 8 0 ,6

1975 132 427 30,9 100 — — 16,7 — 83,3
1976 185 657 28,2 100 — — 27,6 — 72,4
1977 176 636 27,7 100 — 33,0 — 67,0
1978 254 662 38,4 100 4,7 — 95,3 ---
1979 177 736 24,0 100 4,0 — --- 96,0 — -
1980 151 745 20,3 100 6,6 — --- 93,4 —

1981 142 872 16,3 100 — 18,3 — - — 81,7
1982 57 461 12,4 .100 — 12,3 — — 87,7
1983 80 606 13,2 100 — 10,0 — — 90,0
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Fuente: Ministerio de Justicia - División Estadística - Registro Nacional de Reincidencia, Estadística Criminal.
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MENORES EN RIESGO

La medición de las situaciones que afectan al menor irregular o a su grupo familiar 
es uno de los problemas estadísticos de mayor dificultad de solución.

Prueba de ello es la falta de información o, en el mejor de los casos, si la hubiera, 
la dispersión de la misma. Por ese motivo, la Secretaría de Desarrollo Humano y Fami
lia, ha puesto todo su esfuerzo en un Proyecto para elaborar un Sistema Nacional de In
formación en su área.

Un antecedente importante es el Registro Nacional del Menor que tuvo su origen 
en la entonces Dirección General de la Minoridad y la Familia, que se implementò en 
todo el país en octubre de 1978, siendo aplicado por las provincias en forma irregular.

El mismo incluye a los menores que ingresan o reingresan a la institución protec- 
cional y quedan bajo su tutela, cualquiera sea el sistema de tratamiento a que sean de
rivados.

Sin embargo, su aplicación no ha sido continua ni abarcativa del ámbito nacional. 
Por la provincia de Tucumán se analizan los datos obtenidos en los meses de marzo de 
los años 1981, 1982, 1983 y 1984.

La Tabla NO 54 permite observar que las causas de ingreso que se presentan con 
mayor frecuencia son "Guarda", "Problema Familiar" y "Trastorno de Conducta". 
A lo largo de los años han ido incrementándose estas dos últimas, no así la primera que 
ha mermado significativamente.

Es muy probable que el aumento de los porcentajes en la categoría "O tra" tenga 
que ver con la multiplicidad de causas que origina el ingreso de un menor ante el agra
vamiento de la crisis socioeconómica en la provincia.

La edad de los menores tiene estrecha relación con las causas de demanda porque, 
como puede observarse en la Tabla No 55, la mayoría tiene de 10 a 18 años, donde los 
problemas familiares y de conducta se acentúan y los requerimientos legales (salario 
familiar, obra social, subsidio de salud, documentación, etcétera), obligan a la tramita
ción de la guarda correspondiente.

Con respecto a la escolaridad (Tabla No 56), descartando el "N o corresponde" de 
los menores de 6 años, la mayoría declara "Primaria incompleta" y con una respuesta 
afirmativa con respecto a la asistencia.

Otros de los temas que ha interesado por la situación de riesgo que implica, es la 
ocúpación de los menores.

Si bien la mayoría "no trabaja" (Tabla No 57), no pueden desconocerse las fre
cuencias observadas en los casilleros correspondientes a los menores de 14 años que sí 
lo hacen.



A N A L IS IS  D E SC R IP T IV O  POR A R E A  D E IN TER ES S OCIAL 209

La " m a d r e  sola" c o m o  cabeza de familia, se destaca en los registros (Tabla N o  58) 
c on  significativo a u m e n t o  a través de los años. La incidencia de los "parientes" y 
"otras familias" está en relación directa c on  el otorgamiento d e  la guarda q ue  se tra
mita en el caso q ue  el m e n o r  n o  viva con los padres.

El grupo familiar constituido por la m a d r e  sola quien debe trabajar fuera de la ca
sa, el a b a n d o n o  de la figura paterna, la crisis e c o n ó m i c a  y la; falta de vivienda, entre 
otros factores, conllevan al a u m e n t o  del n ú m e r o  de men o re s  internados registrados d u 
rante los meses de m a r z o  de los últimos años.

Otra fuente de información la constituye el programa "Me n or e s  en la calle" q ue  se 
desarrolla en conjunto con la Policía y registra a los menores detectados en la vía p ú 
blica. Los datos corresponden a los meses de setiembre a diciembre de 1 9 8 4  y de ellos 
se desprende q ue  n o  se encuentran en la calle menores de 11 años, y en su mayoría de 
claran 14 años (37,5 por ciento) ó  1 5  años (28,1 por ciento) tal cual p ue d e  verse en la 
Tabla N Q  59. Se evidencia un  predominio absoluto del sexo masculino, q ue  constitu
ye el 9 8  por ciento de los casos.

Entre los tipos de ocupación, el "vendedor ambulante", "lustrador" y los "cani
llitas", agrupados bajo la categoría "Ocupaciones callejeras" presentan la m a y o r  inci
dencia (Tabla N O  60).

La detección en la vía pública ejerciendo oficios callejeros permite deducir la n o  
concurrencia escolar, por lo cual se duplicaría la exposición al riesgo: la falta de escola
ridad y la temprana inclusión en el m e r c a d o  laboral.

La Dirección de Promoción, Asistencia y Servicio Social tiene bajo su responsabi
lidad los " C o m e d o r e s  Escolares" que, con el n o m b r e  de Programa de P ro m oc i ón  Social 
Nutricional efectiviza una tarea netamente preventiva.

La información de base con q ue  cuenta dicha Dirección se presenta en la Tabla 
N O  61, d a n d o  una breve idea de participación y localización. E n  la m i s m a  puede o b 
servarse q ue  el Depa rt a me n to  de Leales tiene el m a y o r  n ú m e r o  de a l u m no s  beneficia
rios del programa, siguiéndole en importancia las escuelas de Simoca, Chicligasta, Cruz 
Alta y Monteros.



C u a d r o  54.—  Ingreso d e  m e n o r e s  según causa d e  la d e m a n d a
N
e

AÑOS

CAUSA
LA DEMANDA

1980 1981 1982 1983 1984

m ®/o N® ®/o N® ®/o N® ®/b N® ®/o

Prc^lema f a m i l ia r 16 1 2 ,1 21 1 9 ,6 26 2 2 ,6 36 2 6 ,7 44 3 3 ,8

'Drast.de ocndvx±a 6 4 ,5 10 9 ,3 13 1 1 /3 14 10 ,4 24 1 8 ,5

Oond. a n s is o c ia l 1 0 ,6 3 2 ,8 1 0 ,9 2 1 /4 1 0 ,8

menor madre o

embarazada 3 2 ,3 1 0 ,9 2 1 /7 - - 2 1 /5

Abandono - - 6 5 ,6 7 6 ,1 20 1 4 ,8 9 6 /9

Guarda 87 6 5 ,9 45 4 2 ,2 46 4 0 ,0 37 2 7 ,4 23 1 7 ,7

O tra 19 1 4 ,4 20 1 8 ,7 16 1 3 ,9 26 1 9 ,3 27 2 0 ,8

S in  Datos - - 1 0 ,9 4 3 ,5 - - - -

TOTOL 132 1 0 0 ,0 107 100 ,0 115 100 ,0 135 10 0 ,0 130 10 0 ,0
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Fuente: Registro de la Dirección Provincial de Familia, Minoridad y Ancianos.



C u a d r o  55.—  Ingreso d e  m e n o r e s  según e d a d  y  sex o
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C u a d r o  56.—  Ingreso d e  m e n o r e s  escolarizados seg ún asistencia y  nivel escolar N)

1980 1981 1962 1983 1984

NIVE'-^^COL
ESCOLAR SI NO S/D T 51 NO S/D T SI NO S/D T SI NO S/D T SI NO s / o T

Pr inaria
InocnpletA 55 8 5 68 29 19 4 52 33 9 - , 42 25 18 9 52 32 12 2 46

Pr inaria _ 13 . 13 _ 7 - 7 - 5 - 5 - 16 - 16 17 _ 17
ocnpleta

Secmdaria 8 2 _ 10 2 1 - 3 6 8 _ 14 8 3 1 12 6 4 « 10
Inod^leta

Torciarios - - - - 1 - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 - - 1 .

TOIMj 63 23 5 91 32 27 4 63 40 22 - 62 34 37 10 81 39 33 2 74
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Fuente: Registro de la Dirección Provincial de Familia, Minoridad y Ancianos.

C u a d r o  57.—  Ingreso de m en o re s  de 6  años y m á s  según condición laboral y grupos de  edad

ANOS 1980 1981 1982 1983 1984

6/U 18/21 T 6/U 16/21 T, 6/ U 16/21 I 6 / K 16/21 !■ 6 /U 16/21 T

I ta b a ja 2 2 4 2 4 6 4 4 8 6 5 11 5 12 17

No tra b a ja 71 10 81 36 7 43 40 7 47 34 22 56 50 14 64

Ha tra b a ja d o 3 7 10 6 4 10 - 5 5 1 6 7 1 4 5

S in  datoa - 5 5 7 5 12 11 6 17 13 6 19 9 8 17

TODSL 76 24 100 51 20 71 55 22 77 54 39 93 65 38 103

Fuente: Registro de la Dirección Provincial de Familia, Minoridad y Ancianos.



C u a d r o  58.—  Ingresos d e  m e n o r e s  según situación d e  convivencia

. ANOS 
SITUACION D ^ ' 

CONVIVENCIA

1980 1981 1982 1983 1984

;M dos padres 14 13 26 26 24

M adre s o la 15 27 32 41 48

P adre  s o lo 2 4 5 8 9

P ad re  o  madre oon 
nueva p a re ja

18 7 7 5 5

P a r ie n te s 64 29 25 29 22

O tra  f a m i l ia 17 14 10 12 6

In s t i t u t o - 1 1 - 3

O tra  s i t u a c i ^ 1 7 4 4 1

• S in  grupo de  
d is iv iv e n c ia - - 2 6 €

S in  d a to s 1 5 3 4 1

TOOM. 132 107 115 135 130

z
>rWV)Om
(Ao
X
V H 
< 
o
V
o
X>
Xm>0 
m
1
m
X
m
(/>Oo5
r

Fuente: Registro de la Dirección Provincial de Familia, Minoridad y Ancianos.
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C u a d r o  59.—  M e n o r e s  detectados en la vía pública seg ún e d a d  y  s e x o  ( c a m p a ñ a  setiembre - diciembr e 198 4)

IS)

^ \ ^ S E X O
EDAD 
(En arios)

VARON MUJER
TOTAL

N? ^/o

Total 125 3 128 100,0

11 3 -- 3 2.3
12 1 1 2 1,6

13 19 — 19 14,8
14 47 1 48 37,5
15 35 1 36 28,1
16 12 — 12 9,4
17 5 — 5 3,9
18 2 — 2 1.6

Sin datos 1 --- 1 0 ,8
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Fuente: Dirección Provincial de Familia, Minoridad y Ancianos.



C ua d ro  60.—  Menores detectados en la vía pública según edad y tipo de ocupación (campaña setiembre - diciembre
1984)
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Cua d ro  61.—  Total de alumnos y escuelas, beneficiarios del Programa de P romoción Social Nutricional - A ñ o  198 4
por departamento

DEPARTAMENTO ALUMNOS ESCUELAS PROMEDIO

Total (1) 44.188 368 120,1
Burruyacú 3.037 36 84,4
Cruz Alta 3.914 28 139,8
Chiclingasta 4.858 23 211,2
Famail1á 1.748 11 158,9
Graneros 1.746 29 60,2
J.B.Alberdi 1.044 8 130,5
La Cocha 1.587 12 132,3
Leal es 5.694 46 123,8
Lules 1.341 12 111,8
Monteros 3.744 29 129,1
Río Chico 2.135 14 152,5
S.M.de Tucumán 1.392 6 232,0
Simoca 5.366 43 124,8
TafídeT Valle 2.218 25 88,7
Tafí Viejo 2.640 22 120,0
Trancas 1.724 24 71,8
Yerba Buena — — — -
Complemento nutricional sindiscriminar 31.566 30
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(1) no incluye el complennento nutricional.
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social - Programa de Promoción Social Nutricional.
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SEQURIDAD SOCIAL

La información referente a la población de jubilados y pensionados a nivel provin- 
cial,aparece discriminada por edad y sexo.

Se presentan en la Tabla N O  62, los datos disponibles al 18-3-85. Los pensiona
dos menores de 2 5  años s u m a n  el 1,8 por ciento c on  un "sin datos" significativo y un 
predominio del sexo masculino. La importancia de registrar esta población radica en un 
posible encubrimiento de discapacitados.

Otro de los aspectos que registra el Instituto de Previsión y Seguridad Social está 
en relación al subsidio de saiud. La Tabla N O  63, diferencia a los afiliados según las ca
tegorías de titulares, grupo familiar y adherentes. O bv i am e nt e  la mayoría de los m e n o 
res de 2 5  años corresponde al grupo familiar (72,8 por ciento) f o r m a d o  por c ón y ug e  e 
hijos del afiliado titular. Y  por cada u n o  de éstos, (53.179), encuentran cobertura m é 
dica dos m i e m b r o s  de la familia, (103.054), lo q ue  asegura atención a ese nivel de gran 
cantidad de menores de edad.



C ua d ro  6 2 . -  Jubilados y pensionados del Instituto de Previsión y Seguridad Social de T u c u m á n  segúngrupos de edad y
sexo - Datos parciales al 18/3/85

má00

\  SEXO 

G R U PoV
DE E D A 0 \

JU BILA D O S PENSIONADOS to ta l

VAROME s M U JER E S SIN DATOS TOTAL VARONES M UJERES SIN DATOS TOTAL

N? V. N» V. N» V. N° V. N ° V. N» V. N “ V. N » V . N» V .

0-4 - 3 1,9 6 0 ,2 1 0 ,1 10 0 ,3 10 0 ,1

5-9 - 13 8 ,2 7 0 ,3 11 1,3 31 1 ,0 31 0,2

10-14 - 23 14,3 18 0 ,7 25 3 ,1 66 1 ,9 66 0 ,5

15-19 - 30 18,7 20 0 ,8 34 4 ,1 84 2,4 84 0 ,7

20-24 - 18 11,3 18 0 ,7 13 1 ,6 49 1,5 49 0 ,3

25-59 1 .807 39,4 1.994 46,5 537 30,7 4.338 40,8 36 22,5 887 36,4 290 34,6 1.213 35,3 5 .551 3 9 ,4

6 0  y  + 2 .777 60,5 2.286 53,3 1.211 69,3 6.274 59,0 37 23,1 1.482 60,8 462 55,2 1.981 57,6 8.255 5 8 ,7

S in  Datos 5 0 ,1 7 0,2 - - 12 0 ,2 -■ - - - - - - 12 0 ,1

T O T A L 4.589 100 4.287 100 1.748 100 10.624 100 160 100 2.438 100 836 100 3.434 100 14.058 100
“ “ — =— = = —
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Fuente: I.P.S.S. Tucumán.



C u a d r o  63.—  Afiliados al subsidio de salud según grupos de edad y categoría - Datos parciales al 18/3/85

\ ^ A T £ G 0 R Í A

G R U P C S ^ \

DE EDAD

TITULARES GRUPO FAMILIAR ADHERENTES

N? V . N9 V. N9 V.

0 - 4 - - 1 2 .9 3 9 1 2 ,5 76 1 /2

5 - 9 - - 2 1 .6 0 7 2 1 ,1 117 1 /8

1 0 - 1 4 - - 1 8 .9 1 3 1 8 ,4 147 2 ,3

1 5 - 1 9 121 0 ,2 1 6 .9 5 5 1 6 ,4 65 1 /0

2 0 - 2 4 2 .0 0 5 3 ,8 4 .5 3 8 4 ,4 1 .0 8 2 1 6 ,6

2 5 - 5 9 4 0 .7 7 7 7 6 ,6 2 3 .2 2 8 2 2 ,5 3 .4 3 2 5 3 ,0

60  y  m ás 9 .8 4 1 1 8 ,5 4 .8 7 4 4 ,7 1 .5 6 1 2 4 ,1

S IN  DATOS 435 0 ,9 • • *•

T O T A L 5 3 .1 7 9

t

1 0 0 ,0 1 0 3 .0 5 4 1 0 0 ,0 6 .4 8 0 1 0 0 ,0

3>2
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ceFuente: I.P.S.S. Tucumán.
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TIEMPO LIBRE

El sistema de información de esta área es relativamente nuevo y  por lo tanto, poc o  
sistemático. A  pesar de ello fueron obtenidos ciertos datos estadísticos sobre actividades 
deportivas, asistencia a cines y programación infantil de televisión.

A ctiv idades deportivas

E n  la provincia de T u c u m á n ,  las m is m as  están a cargo de la Dirección Provincial 
de Deportes, T ur i sm o  Social y Recreación. Las actividades realizadas durante el primer 
semestre de 1 9 8 4  se presentan en el C ua d ro  N O  64. El total de participantes fue de 
58.583, destacándose el 52,6 por ciento correspondiente a la categoría "Deporte 
Promocional".

Teniendo en cuenta todas las actividades, sólo el 18,8 por ciento' corresponde a ni
ños, y la may o rí a  de ellos (65,2 por ciento) participó en las denominadas "recreativas".

Asistencia a cines

En  el C u a d r o  N °  65, puede observarse la población q ue  ha concurrido a espec
táculos cinematográficos durante el período 1 9 7 3  a 1981. El Instituto Nacional ^e Ci
nematografía diferencia en sus estadísticas a los asistentes menores de edad, quienes 
en valores relativos sufrieron una m e r m a  considerable (años 1975-1978), q ue  logra 
nivelarse recién en el año 1981. Por otra parte, se construyó un índice de asistencia, 
t o m a n d o  c o m o  base el m i s m o  año 1973; la tendencia observada es hacia la baja; sólo 
retorna a los valores iniciales en 1979, .a ño  en que se recuperan en.términos reales los 
nivéles salariales, lo cual e x i m e  de otro comentario.

Programas in fan tiles  p o r  televisión

La televisión se ha constituido en los últimos años en u n  factor de incidencia en 
la recreación familiar, siendo sus adeptos incondicionales los niños. Por lo tanto, se han 
analizado las horas semanales de programación de los canales 10 y 8  durante el año  
1984. (Cuadro N O  66).

Ei porcentaje de series infantiles sobre el total ha disminuido en el Canal 10; en 
c a m b i o  se ha visto incrementado notablemente en el Canal 8.

Lament a bl e me n te  n o  se cuenta con estadísticas relativas a la cantidad de menores 
q u e  ven programas por televisión^ lo q ue  aportaría nuevas interpretaciones en el análisis.
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C ua d ro  64.— Actividades realizadas por la Dirección Provincial de Deportes, Turismo  
Social y  Recreación - semestre de 1 9 8 4

TOTAL
AC TIV ID A D ES R E A U Z A D A S

PAR TIC IPAN TES
N IÑ O S °/o N IÑO S

R e c r e a t i v a s 1 5 . 5 4 9 1 0 . 1 3 9 6 5 , 2

C o m p l e j o  B e l g r a n o 9 . 0 7 0 9 0 0 9 , 9

D e p o r t e  P r o m o c i o n a l 3 0 . 8 0 3 -

D e p o r t e  F e d e r a d o 3 . 1 6 3 - -

T O T A L 5 8 . 5 8 3 1 1 . 0 3 9 1 8 , 8

Fuente: Dirección Provincial de Deportes.

C u a d r o  65.—  Asistentes a cines — T u c u m á n —  1973/1981

AÑO TOTAL
MENORES BASE

NP V. 1973 » 100

.

1973 1 .5 5 0 .1 5 8 182.490 1 1 ,8 1 0 0 .0

1974 1 .9 2 4 .9 7 1 189.510 9 ,8 103 .8

1975 1 .9 5 1 .8 5 9 175.893 9 ,0 9 6 .4

1976 1 .5 7 9 .4 9 2 133.465 8 ,4 7 3 .1

1977 1 .7 1 5 .8 5 6 - - -
1978 1 .7 0 3 .4 4 6 153.456 9 ,0 8 4 .1

1979 1 .6 5 8 .4 6 4 184.102 1 1 ,1 10 0 .9

1980 1 .3 1 1 .3 8 2 148.889 1 1 ,4 8 1 .6

1981 909 .149 105,189 1 1 ,6 5 7 .6

Fuente: Instituto Nacional de Cinematografía.



Cuadro 66.— Horas semanales de programación por TV (Año 1984)

ro
roro

ANALES
MES Y AÑO^X^^

10 8

TOTAL
HS.

INFANT
HS,

°/o INFANT 
S/TOTAL

TOTALHS. INFANT
HS.

% INFANT S/TOTAL
Diciembre 83 92 28 30,4 37 3 8,1
Enero 84 92 25 27,2 42 9 21,4
Febrero 84 92 27 29,3 45 9 20,0
Marzo 84 92 26 28.3 91 19 20,8
Abril 84 92 26 28.3 91 19 20,8
Mayo 84 97 26 26,8 96 18 18,7
Junio 84 97 26 26,8 95 17 17,9
Julio 84 98 26 26,5 95 27 28.4
Agosto 84 93 26 27,9 98 23 23,5
Setiembre 84 93 25 26,9 98 24 24,5
Octubre 84 92 20 21,7 98 26 26,5
Noviembre 84 92 20 21,7 98 25 25,5
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Fuente: Elaboración propia.
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P O B R E Z A

En este capítulo se presenta un conjunto de tablas que resumen la situación de po
breza en Tucumán; obviamente la información cuantitativa está centrada a visualizar 
la posición relativa en que se halla el grupo etario que constituye el universo bajo 
estudio.

En principio el concepto de pobreza utilizado en el estudio fue definido como si
gue; "Se considera pobre a quien no obtiene o no puede procurarse recursos suficientes 
para llevar una vida mínimamente decorosa, de acuerdo a los estándares implícitos en 
el estilo de vida predominante en la sociedad a la que pertenece"'.

A los efectos de definir el subconjunto de población pobre, surge el concepto de 
"necesidades básicas", esto es, aquellas que "posibilitan la subsistencia y el desarrollo 
de la población en condiciones mínimas acordes con la dignidad humana", es decir, 
"un grupo de requerimientos psicof ísicos y culturales, cada uno de los cuales tiene un 
nivel mínimo de satisfacción por debajo del cual se dificulta o se ve amenazado el fun
cionamiento y desarrollo de la vida humana en sociedad". Precisamente la insatisfac
ción de estas necesidades básicas evaluadas a través de un conjunto de indicadores^ de
limita a la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) para lo cual se selec
cionaron un conjunto de variables a los efectos de observar la situación comparativa 
con la población complemento.

En términos generales el número de hogares con NBI, alcanza a 72.600 que con
tienen a 406.748 personas; en cuanto al grupo etario 0 - 24 llega a 248.939 personas.

Con respecto a las cifras relativas al total de hogares representa el 36,6 por ciento 
en cambio para la población se eleva al 42,4 por ciento. Para el grupo 0 - 24 representa 
un 47,7 por ciento. Los porcentajes denotan diferencias muy significativas por zonas, 
esto es, urbana y rural, siendo de un 33,0 por ciento y un 65,2 por ciento respectiva
mente; información con mayor detalle puede observarse en el Cuadro NO 67.

En cuanto a los Cuadros No 68 y 69, en ellos se presentan los perfiles comparati
vos entre ambos subconjuntos de población, es decir, aquella con NBI y su complemen
to, presentándose además el relativo entre ambos, tomando como base los guarismos 
que corresponden a la población con NBI. La resultante indicaría la incidencia de las 
variables tomadas en consideración, en la insatisfacción de las necesidades básicas.

A continuación se destacan algunas características de comportamiento observadas: *

* La Pobreza en la Argentina IN D E C  1984.
 ̂ Tanto el indicador compuesto del NBI como la descripción de los indicadores se presentan en

el Anexo 1.
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a) El número de personas contribuye positivamente a la pobreza, y lo hace en for
ma acentuada para aquellas familias que cuentan con 7 ó más miembros, agudizando 
esta situación a partir de la presencia de 3 ó más niños. Aparece sin embargo, como lla
mativo, el hecho de una mayor frecuencia de la pobreza en los hogares unipersonales.

Otra característica a destacar, es el comportamiento de las tasas de mortalidad 
entre los pobres y no pobres, 5,3 por ciento y 3,8 por ciento respectivamente. Esa 
brecha se ve disminuida para el área rural, (6,2 por ciento y 5,8 por ciento), lo cual po
dría ser atribuido a deficiencias en la cobertura y /o  accesibilidad. De todas maneras, 
tal como cabría esperar, las tasas de mortalidad y natalidad son más altas en las familias 
con NBI.

En lo que hace a las características educativas son más elocuentes a nivel de total 
provincial. En cuanto a lo que se refiere al área rural, las cifras parecen indicar la falen
cia persistente del sistema en términos de la capacidad de retención.



Cuadro 67.— Población en hogares con necesidades básicas insatisfechas según grupos de edad seleccionados por área

A R E A

P O B L A C IO N  E N  H O G A 
R E S  CON N E C E S ID A 
D E S  B A S IC A S  
IN S A I IE E C H A S

M E N O R E S  D E

2 A Ñ O S  

( 0  ■ 1)

N IÑ O S  E N  E C A D

P R E -E S C O L A R

( 0 - S )

N IÑ O S  E N  E D A D

E S C O L A R

( 6 - 1 2 )

J O V E N E S  

( 1 3  - 2 M

M 4 Y 0 R E S  O E  

6 S  A Ñ O S

T C f A L %  ( 1 ) TO TA L % ( ' ) TO TAL “ / b l D TO TAL % (  1) TO TAL % ( i ) TOTAL ° /o (1  )

TOrCRL 406.748 42 ,4 29.700 53,4 87.175 53,5 76.570 53,0 85.194 40,8 19.341 34 ,9

uratNO 224.370 33 ,0 16.973 44,7 49.317 44,3 40.352 42,0 46.076 31,2 10.064 2 5 ,7

BURAL 182.378 65 ,2 12.727 72,2 37.858 73,3 36.218 75,0 39.118 64 ,3 9 .277 57 ,2

IFC» Ca>N O M «inO ): 

Burruyacu 18.793 6 7 ,2 1.363 7 3 ,2 3.908 74 ,3 3.781 77,2 4.051 6 5 ,9 882 60 ,4
Q n s  A lta 25.477 6 5 ,4 1.855 7 1 ,5 5.557 7 3 ,9 5 .070 7 6 ,3 5.726 6 3 ,5 1 .064 5 3 ,3
C h lc l ig a s t a 15.006 6 6 ,8 991 13.0 3.059 7 4 ,0 3.106 77 ,2 3.076 67 ,6 676 5 4 ,3
P a n i l l a 8.177 6 5 ,8 614 7 0 ,1 1.827 72 ,6 1.493 74 ,9 1.873 65 ,5 281 5 5 ,2
G raneros 5.965 6 9 ,7 398 78 ,3 1.228 80 ,5 1.232 78 ,7 1.153 68 ,8 400 59 ,3
Jú an  B .A Ih erd i 6.967 6 9 ,1 504 7 8 ,5 1.532 77,7 1.464 79 ,3 1.463 66,6 359 59 ,4
Le Oocha 5 .P II 59 ,8 436 6 5 ,9 1.305 70 ,0 1.167 72 ,3 1.242 59 ,2 273 4 4 ,8
T e e le » 23.158 62 ,0 1.559 71 ,4 4.599 71 ,0 4.563 72 ,0 5.149 6 1 ,5 1 .235 5 6 ,0
L u la s 8.845 6 6 ,6 671 74 ,6 1.991 76 ,0 1.644 76,6 1.918 64,6 386 59 ,8
Mcntezos 13.684 6 1 ,1 924 6 8 ,3 2.724 69 ,2 2.676 71 ,7 2.980 60 ,8 685 52 ,7
R ío Chico 10.411 6 7 ,1 762 74 ,9 2.258 74 ,7 2 .041 77 ,0 2 .278 66 ,1 431 54 ,8
S .K .d e  T\jcvraán 860 6 9 ,0 66 68 ,8 195 75 ,0 157 78,5 179 70 ,5 34 5 1 ,5
S iao c a 20.529 77 ,0 1.164 83 ,1 3.661 84 ,6 4 .007 84 ,1 4.417 75 ,6 1.376 71 ,1
l a f l  d e l  V a lle 3.689 47,1 240 54 ,4 719 54 ,9 767 52 ,6 680 46 ,3 331 46 ,4
T a f l  V ie jo 6 .316 6 2 ,6 515 6 9 ,7 1.435 69,4 1.324 72 ,8 1.249 60 ,5 295 5 5 ,5
tr a n c a s 6 .527 58,2 487 6 8 ,3 1.390 67 ,0 1.348 66 ,3 1.189 55,6 483 6 0 ,8
Yecba Buena 2.163 56 ,6 178 61 ,4 470 59,7 378 64 ,1 495 60 ,9 86 60 ,1
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(1) Por ciento sobre el total del grupo en cada área. 
Fuente; La Pobreza en la Argentina, IN D E C  1984.
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Cuadro 68 .— Situación en hogares pobres y no pobres. Perfiles comparativos según 
cobertura de algunas necesidades básicas, variables sociodemográficas seleccionadas-

Tucumán 1980

HOGARES
VARIABLES
SOCIODEMOGRAFICAS

TOTAL
1

POBRES
2

NO POBRES 
1

2/3 . 100

1- Y ESIRUCIUBA EEX. iCGAR
a) Preñadlo de personas por hogar 4.8 5.6 4.4 127,3
b) Pxanedlo de niños por hogar 1.5 2.3 1.1 209.1
c) Cantidad de personéis - Ibteü. 100.0 100.0 100.0

1 7.2 8.1 6.6 122.72-4 42.7 32.2 48.8 65.9
5-6 28.7 25.5 30.5 83.67 21.4 34.2 14.1 242.6

d) Ibtal de poblaclán por TTanos de edades - Tbtal 100.0 100.0 100.0- Niños 32.1 40.2 26.0 154.60-1 5.8 7.3 4.7 155.32-5 11.2 14.1 9.0 156.66-12 15.1 18.8 12.3 152,8- JOvenes (13-24) 21.8 20.9 22.4 93.3
- Edad Activa 40.3 34.1 45.1 75.6- 65 + 5.8 4.8 6.5 73.8
e) Cantidad de niños en hogares oon niños - Ibtal 100.0 100.0 100.0

- 1 6 2 74.9 59.5 83.9 70,9
-36 mSs 25.1 40.5 16.1 251,6

3 12.6 16.1 10.5 153.3
4 6.6 11.1 4.0 277.5
5 + 5.9 13.3 1.6 831.3

£) Cantidad de hogares por Edad de Niños - Tbtal 100.0 100.0 100.0
0-1 24.7 34.9 18.8 185.6
2-5 21.8 25.1 19.9 126.1
5 y + 53.5 40.0 61.3 65.3

Fuente: La Pobreza en la Argentina - (NOEC 1984.
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Cuadro 68 .— (Continuación)

H O G A R E S rO T A L P O B R E S N O  P O B R E S 2/3 X 100
V A R IA B L E S

S O C IO O E M O G R A F IC A S ^ " " - - ^ 1 2 3

2 MGREALIDM) Y NKIMJDAD
Tasa Msrtalidad 4.6 5.3 3.8 139.4Infantil aprox. Tasa Natalidad 2.8 3.6 2.3 156.5

3 TASAS EE ACTIVIDADY ROACIONES CE DE FQCDiaA
a) Tasas de participarcite en actividades econteicas
BtJad*- Varones 58.8 69.0 51.5 134.014-24 - Mujeres 23.1 19.2 25.5 75.3

b) Relaciones de de-pendencia
- Total Personas 100.0 100.0 100.0 -

- 3 53.4 40.7 60.7 67.13 a 3.9 12.1 14.5 10.7 135.54 a 4.9 9.4 11.3 8.4 ■ 134.55 6 ttás 25.1 33.5 20.2 165.8
- Niños 100.0 100.0 100.0 -

- 2 61.0 46.2 69.4 66.62 a 2.9 11.8 15.7 9.6 163.53 a 3.9 7.5 10.6 5.8 182.84 6 más 19.7 27.5 15.2 180.9

4 NIVEL EDUCATIVO
Niños 6-12 años que no asisten a la escuela 5.8 11.0
jOvenes
Analfabetos 4.6 8.7 • 1.8 483.3
Asisten a Primaria 12.3 18.5 . 8.0 231.3
No Asisten 41.1 56.8 30.2 188.1

Fuente: La Pobreza en la Argentina - INDEC 1984.



228 S IS TE M A  IN T E G R A D O  DE E S TA D IS T IC A S  C O N TIN U A S  SOBRE LA IN F A N C IA

Cuadro 68 .— (Continuación)

HOGARES
VARIABLES
SOCIODEMOGRAFIĜ S ..-----

total

1
POBRES

2
NO POBRES 

3
2/3 . 100

5 ACTIVOS OON BAJO NIVEL
EDUCACICNAL

Tbted 12.7 23.7 6.3 376.2
14-24 8.3 13.8 4.0 345.0
De3ocv:pados
Tbtal 2.3 2.7 2.0 135.0
14-24

6 CXWDICICN DEL JEFE

5.2 5.1 5.2 98.1

dos o más personas
a) Mujer jefe sin

ofinyuge
- Ocupada 3.2 2.6 3.5 74.3
- Inactiva o

Desocupada 9.5 8.3 10.2 81.4
b) Jefe Joven

(hasta 24 años)
- Ocupado
- Inactivekio o

2.9 ■ 4.0 2.2 181.8

Desoaipado

7 CARACTERISTICAS EE LA VI-

0.7 0.5 0.7 71.4

VIEICIA Y REGIMEN DE TXNENCIA 

a) Características de la Viv.
-He^cinatniento 35.3 67.3 16.7 403.0
-Ranchos 7.1 13.6 3.3 412.1
-Retrete sin descarga 36.9 53.0 27.6 192.0
-Agua fuera de vivienda 11.7 21.0 6.2 338.7
O pozo

-Sin electricidad 27.5 52.6 12.9 407.8

b) T^ner)cia de la vivienda

Tbtal 100.0 100.0 100.0 -

- Propietario 60.5 42.6 70.9 60.1

- Inquilino-arrendatario 9.2 7.7 10.1 76.2

- Ocupante en relacidn de 226.4dependencia 7.7 12.0 5.3
- Ocvpante gratuito 20.3 35.0 11.9 294.1

- Otro 2.3 2.7 - 1,8 150.0

Fuente; La Pobreza en la Argentina - INDEC 1984.
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Cuadro 6 9 . -  Situación en hogares pobres y no pobres. Perfiles comparativos según 
cobertura de algunas necesidades básicas, variables sociodemográficas - Tucumán 

.. ,, . , . , área rural 1980

, HOGARES 
VARIABLES

TOTAL POBRES NO POBRES 
3 2/3 « 1001 2 *

SOCIODEMOGRAFICAS

1 ESmCIURA V DEL HOGAR
, a) Prcnedio de personaspor hogar 4.9 5.5 4.1 134.1
b) Pionedio de niños p/hogar 1.8 2.2 1.1 200.0
c) Cantidad de personas-Ibtal 100.0 100.0 100.0 -1 10.0 9.4 10.8 87.02-4 38.8 31.5 49.1 64.25-6 26.2 24.8 28.1 88.37- 25.0 34.4 ' 12.1 284.3
d) Ibtal de Poblacifln portrenos de edades

- Total 100.0 100.0 100.0 ' -

- Niños 35.8 40.7 26.6 153.00-1 6.3 7.0 5.0 140.02-5 12.2 13.8 9.2 150.06-12 17.3 19.9 12.4 160.0
-Jfivenes (13-24) 21.7 ' 21.4 22.3 95.9-Edad activa 36.7 32.8 44.0 74.5-65 + 5.8 5.1 7.1 71.8

e) Cantidad de niños en bogares oon niños
-Total 100.0 100.0 100.0-16 2 70.0 59.4 84.6 70.2-3 6 más 30.0 40.6 15.4 263.63 12.9 15.4 9.5 162,14 8.4 11.3 4.3 262.85 + 8.7 13.9 1.6 868.8

f) Cantidad de hogares porRiad de niños -Total 100.0 100.0 100.0 -
0-1 27.2 33.2 18.9 175.72-5 21.7 24.0 18.5 129.75 y + 51.1 42.8 62.6 68.4

Fuente: La Pobreza en la Argentina - INDEC 1984.
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Cuadro 6 9 .— (Continuación)

HOGARES
VARIABLES '—  

SOC100EM06RAFICAS ^

TOTAL
1

POBRES
2

NO POBRES 

3
2/3 - 100

2 MDREAUDAD Y VKnOJSfD 
HartalicladInfantil apzoK. 6 . 1 6 .2 5.8 106.9

Tasa natalidad 
3 ISVSAS DE ACnVZDAD Y RBUt

3.1 3.4 2.5 136.0

CXCNES OE DBQKZHOA
a) Tasas de participación en activ.Eoonteicas

-varonas edM): 71.2 70.8 71.9 98.5
-mjezes 14-24 16.0 15.3 17.2 88.9

b) Reladcnes de Dependenc
-Tbtal Personas 1 0 0 .0 10 0 .0 1 0 0 .0

- 3 50.4 39.8 65.0 61.23 a 3.9 11.5 13.6 8 .6 158.14 a 4.9 9.3 1 0 .6 7.5 141.35 6 nás 28.8 36.0 18.9 190.5
-Niños 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 -

-  2 55.8 45.1 70.6 63.92 a 2.9 1 2 . 1 14.7 8.5 172.93 a 3.9 8 .2 1 0 .0 5.9 169.54 6 mSs 23.9 30.2 15.0 201.3

4 NIVEL HXTKnVO 
Niños 6-12 años que no
a s i s te n  a  l a  E scuela  

JOvenes

7.6 1 0 .2

Analfabetos 9.5 11.9 5.3 224.5
A s is te n  a  P rim a ria 18.7 2 1 .6 13.4 161.2
NO Asisten 62.2 64.0 58.9 108.7

Fuente: La Pobreza en la Argentina - INDEC 1984.
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C u a d r o  69 .— (Continuación)

HOGARES
VARIABLES
SOCIODEMOGRARCAS

TOTAL
1

POBRES
2

NO POBRES 
3

2/3 .  100

5 ACTIVOS CON BAJO ÑIVO. B3ÜCACI0NAL
lOtaú. 24.4 31.2 14.9 209.4
14-24 14.2 17.6 8.5 207.5
DesocupadosIbtal 1.6 1.8 1.2 150.014-24 3.2 3.4 2.8 121.4

6 CdOIdON EEl. J S T

dos o nás personas a) Mujer Jefe sin cdî ugfe
- Ocuqpada 1.3 1.0 1.7 58.8- Inactiva o descxaipada 8.1 7.7 8.6 89.5
b)Jefe joven (hasta 24 años)
- Ocqpadb 3.2 3.2 3.2 100.0
- Inactivo o desocq;>ado 0.6 0.6 0.6 100.0

7 CARACIERISnCAS EE LA VIVIO« OA Y RBSOCN OE IB«DICIA
a) Características de la Viv.

-Hacinaniento 50.8 68.2 26.7 255.4
-Ranchos 18.7 23.2 12.6 184.1
-Retrete sin descarga 61.5 55.3 70.1 78.9
-Agua fuera de vivienda o pozo 26.4 31.4 19.4 161.8
-Sin electricidad 70.6 81.7 55.2 148.0

b) Tenencia de la vivienda
Total 100.0 100.0 100.0 -
-Frĉ ietario 46.1 39.4 55.5 71.0
-Inquilino-arrendatario 4.2 4.0 4.3 93.0
-Ocupante en relac.dqiend. 20.3 22.0 18.0 122.2
-Ocupante gratuito 27.0 32.0 20.0 160.0
-Otro 2.4 2.6 2.2 118.2

Fuente: La Pobreza en la Argentina - INDEC 1984.
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G A S T O  S O C I A L

Es ampliamente reconocida la influencia que ejerce un adecuado acceso a la salud, 
educación y vivienda en el desarrollo armónico como en la potencialidad que pueden 
alcanzar los niños y jóvenes en términos de realizaciones personales y de grupo.

En función a lo enunciado, resulta de interés presentar la evolución del volumen 
del gasto público directo en "Sectores Sociales", a lo largo de los últimos años en la 
provincia.

Cabe señalar aquí, que los montos tomados en consideración constituyen las ero
gaciones efectuadas por el Gobierno Provincial; esto es, no se incluyen aquellas que 
efectúa la Nación. Si bien los datos presentados no constituyen el total, las cifras per
miten visualizar la intencionalidad en la distribución del presupuesto.

Por otra parte, se definen como "Sectores Sociales" al subconjunto integrado por 
Salud, Cultura, Educación y Bienestar Social.

El método consiste en desagregar de las cuentas los subsistemas de gastos defini
dos precedentemente.

El gasto, tomado a los efectos del análisis que aquí se presenta, es el público total, 
esto es Corrientes y de Capital, además el relativo al PBG‘ a precios de mercado.

En las tablas que conforman el presente capítulo, pueden observarse las distribu
ciones porcentuales del gasto social total y sus componentes principales respecto del 
gasto total, (Cuadro No 70). En el Cuadro N ° 71 se ofrece un mayor nivel de desagre
gación que permite observar el interior de los componentes principales, su participación 
y evolución a lo largo del tiempo, como así también aquellos ítems que presentan un 
mayor peso relativo, afectando por ende los cambios en el total.

Por otra parte, en el Cuadro NO 72, se presenta el gasto social relativo al Producto 
Bruto Geográfico.

Interesa aquí efectuar un breve comentario sobre la tendencia evidenciada en la 
información contenida en el Cuadro N °  73 respecto del gasto social, lo cual sugiere rea
lizar una lectura por períodos, tomando en consideración la intencionalidad antes co
mentada. Los períodos fueron definidos en función de quienes fueron los actores de la 
confección de los presupuestos respectivos.

El comportamiento observado en cuanto a salud es el siguiente:

Años %

7 0 - 7 3  
74 - 76  
7 7 - 8 1

Producto Bruto Geográfico.

11,2
12,7

9,6
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En cuanto a Educación y Bienestar Social, cabe efectuar algunas aclaraciones, ta
les como: a partir de 1978 las escuelas de nivel primario que hasta entonces dependían 
de la Nación, fueron transferidas a la jurisdicción provincial, circunstancia que justifica
ría el incremento que se manifiesta a partir de 1979.

En cuanto a la categoría Bienestar Social, el crecimiento en el, ítem Vivienda, 
es quien efectúa el mayor aporte para 1977 y 1978, aunque su comportamiento resul
ta errático para el período 1977 - 1981 por una parte, y por la otra, no está resuelta la 
cuestión relativa a distinguir quiénes fueron los beneficiados.



Cuadro 70.— Gasto social como porcentaje del gasto total 1970/1981

GASTO
> ^ v ^ 0 C I A L

ANOS
TOTAL SALUD

CULTURA Y 

EDUCACION

BIENESTAR

SOCIAL

1 9 7 0 3 7 . 7 1 1 . 6 2 1 . 6 4 . 5

1 9 7 1 3 5 . 8 1 0 . 5 1 9 . 6 5 . 7

1 9 7 2 3 4 . 5 1 0 . 9 1 8 . 2 5 . 4

1 9 7 3 3 6 . 7 1 1 . 9 2 0 . 7 4 . 1

1 9 7 4 3 2 . 9 1 0 . 7 1 7 . 8 4 . 4

1 9 7 5 3 6 . 2 1 5 . 7 1 5 . 7 4 . 8

1 9 7 6 3 4 . 7 1 1 . 8 1 9 . 0 3 . 9

1 9 7 7 3 6 . 5 7 . 2 9 . 3 2 0 . 0

1 9 7 8 4 5 . 1 8 . 4 1 9 . 0 1 7 . 7

1 9 7 9 4 6 . 7 1 0 . 1 2 5 . 3 1 1 . 3

1 9 8 0 4 7 . 4 1 2 . 0 2 7 . 7 7 . 7

1 9 8 1 5 0 . 6 1 0 . 2 2 5 . 9 1 4 . 5

in
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Fuente: Contaduría General de la Provincia.
Superintendencia del Tesoro - Serie Presupuestos Provinciales (ejecutado). 
Presupuesto Provincial 1960/1981.
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Cuadro 71.— Gasto social discriminado por finalidad (en millones de $)

j»
2
r

Ü)o
d
o
9

AÑOS

FINALIDAD

1970 1971 1972 1973 1974 1976 1976 1977 1978 1979 1980 1981

A. SAUr 2215.7 3329.0 6030.2 13.443.8 21.224.2 103.403.0 240.3 523.5 1696.6 4531.5 11.063.3 177.977
Atoncidn Nidio* 2093.8 3215.3 5680.4 12.190.8 19.535.6 87.354.1 199.6 476.3 1627.7 3929.1 9.333.8 162.064
n «»1 iU lto  AKiii t i l i 121.9 113.7 349.8 1.253.0 1.688.6 16.048.9 40.7 47.2 68.9 602.4 1.729.S 15.933
Otio* Salud - -  • - - - - ■ - - - - “

B. o iíiu iA  y BuanoM 4111.3 6193.7 10.075.3 23.433.8 35.521.8 103.737.9 387.2 680.7 3854.0 11345.6 25.573.7 451.03»
Cultura 169.6 240.0 348.1 582.3 1.023.6 2.815.6 9.3 100.3 282.1 568.9 i.a o .8 17.428
B ludldn  e lm t a l 3732.2 5442.0 9.206.8 21.381.6 32.974.7 87.548.2 324.6 423.0 2777.6 9485.2 9.485.2 370.231
UuoBcliki N idi* y Me. - - - 11.6 42.2 10.558.5 51.0 137.3 584.8 1189.2 2.726.1 45.090
BluoaclAi S v .y  Uilvur. - - • - > - a*
In vw ti^ ld n  y ti— rr. - 9.5 - - - - - - • - • 14.397
Otro* BhioaelSn 211.5 502.2 520.4 1.481.3 1.481.3 2.815.6 2.3 20.1 209.5 102.3 241.3 3.893

c. BiHcenR soent. 861.1 1.800.4 2.965.6 4.619.3 8.780.0 31.961.6 78.7 1.456.4 3.597.9 5.080.7 7.133.9 252.063
Sagurldid Sticial 207.6 341.1 378.5 1.454.5 4.589.8 7.742.9 17.0 « 257.4 721.0 1.3S7.0 147.492
T a t»)o - - - - - - - •
V iv lid *  y UctaniiD 221.0 603.3 1.785.2 1.474.7 2.810.9 3.022.4 21.2 1.369.5 3.077.6 3.678.8 4.459.8 81.5M
A a ia tic lB  Social 62.8 445.4 592.8 1.657.6 321.4 351.» 8.1 60.9 214.3 548.1 7.934 15.827
r*|inrt—  y Nacxeaoidn -  . - 11.5 32.5 194.2 8.165.2 15.0 8.2 25.7 63.7 351.3 4.311
Fxéviaidn - • - • - • • •a •
Otro* 369.7 410.6 197.6 - 863.7 12.679.2 17.4 17.8 22.9 69.1 172.4 2.907

lana, te  gasios ifT M a * 7.190,1 11.323,1 19.071.1 41.496.9 65.526.0 239.102.5 706.2 2.660.6 9.148.5 20.957.8 43.770.9 881.099

KXN. OML.IE CABIOS 19.052.2 31.584.7 55.304.0 112.939.3 199.061.9 660.101.1 2.036.4 7.290.9 20.310.6 44.765.6 92.307.4 1.737.755

O
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Fuente: Contaduría General de la Provincia.
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Cuadro  7 2 .— G asto  social com o porcentaje  del PB G  (PM) 1970 /1 9 8 0 co
o>

SOCIAL
A Ñ O S

TOTAL S A L U D C U L T U R A  Y 
E D U C A C I O N

B I E N E S T A R
SOCIAL

1 9 7 0 4 , 2 ■ 1 , 3  ’ 2 , 4 0 , 5
1 9 7 1 ' 5 1 , 3 2 , 5 0 , 7
1 9 7 2 4 , 1 1 , 3 2 , 2 0 , 6
1 9 7 3 4 , 6 1 , 5 2 , 6 0 , 5
1 9 7 4 5 , 3 1 , 7 2 , 9 0 , 7
1 9 7 5 6 . 3 2 , 7 2 , 7 0 , 9
1 9 7 6 3 , 6 1 , 2 2 , 0 0 , 4
1 9 7 7 5 , 1 1 , 0 ■ 1 , 3  ■ 2 , 8
1 9 7 8 7 , 0 1 , 3 2 , 9 2 , 8
1 9 7 9 6 , 5 1 , 4 3 , 5 1 , 6
1 9 8 0 6 , 7 1 , 7 3 , 9 1 , 1

Fuente: Producto Bruto Geográfico 1970/1980.
Programa para la Elaboración de un sistema Regional de Cuentas Sociales. (C.F.1. 
Consejo Federal de Inversiones.
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Cuadro 73 .- G asto social c o m o  porcentaje  del gasto total 19 7 0 /19 8 1

AÑOS
FUNCION 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

A.Salud 11.6 10.5 10.9 11.9 10.7 15.7 11.8 7.2 8.4 10.1 12.0 10.2
Atencldn Médica 11.0 10.2 10.3 10.8 9.9 13.3 9.8 6.6 8.0 8.8 10.1 9.3
Saneamiento Amb. 0.6 0.3 0.6 1.1 0.8 2.4 2.0 0.6 0.4 1.3 1.9 0.9
Otros Salud. - - 4 .

B.Cultura y Educ. 21.6 19.6 18.2 20.7 17.8 15.7 19.0 9.3 19.0 25.3 27.7 25.9

Cultura 0. 9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 1.3 1.4 1.3 1.3 1.0
Educ.Elemental 19.6 17.2 16.7 18.9 16.6 13.3 15.9 5.8 13.7 21.2 23.2 21.3
Educ.Media y Téc. - - - 0.0 0.0 1.6 2.5 1.9 2.9 2.6 2.9 2.6
Educ.Sup.y Univ. - - - - - - - - - - -
Invest.y Desarr. - 0.0 - - - - - - - - - 0.8
Otros Educacidn 1.1 1.6 0.9 1.3 0.7 0.4 0.1 0. 3 1.0 0.2 0.3 0.2

C. Bienestar 4.5 5.7 5.4 4.1 4.4 4.8 3.9 20.0 17.7 11.3 7.7 14.5

Seguridad Social 1.1 1.1 0.7 1.3 2.3 1.2 0.8 - 1.3 1.6 1.5 8.5
Trabajo - ■ - - “ - - - - “ —
Vivienda y Urban. 1.2 1.9 3.2 1.3 1.4 0.5 1.1 18.^9 15.2 8.2 4.8 4.7
Aslst.Social 0.3 1.4 1.1 1.5 0.2 0.0 0.4 0.8 1.0 1.2 0.9 0.9
Deporte y Recreac. - - 0.0 0.0 0.1 1.2 0.7 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2
Previsión Social - - - - - - - - - - - -
Otros 1.9 1.3 0.4 - 0'.4 1.9 0.9 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2

TOTAL DE GAST.SOC. 37.7 35.8 34.5 36.7 32.9 36.2 34.7 36.5 45.1 46.7 47.4 50.6
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Nota: 0.0 denota valores inferiores a 0.1.
Fuente: Presupuesto Provincial 1960/1981 Dirección de Estadística de la Provincia y elaboración propia.
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VINCULACION E INTEGRACION

Como se ha mencionado reiteradamente el núcleo central de un sistema lo consti
tuye la existencia de vinculaciones entre sus partes constitutivas. Para el Sistema de 
Estadísticas Sociales y Demográficas (SESD) resulta un punto crucial que está presen
te desde el momento de proyectar las tabulaciones de modo que se estructuren de 
forma tal que permitan establecer conexiones que potencien el nivel informativo de los 
datos relevados.

Los operativos para el relevamiento de información, que cubren las diferentes 
áreas de interés social, poseen por una parte, características definidas y por la otra, un 
contenido propio de cada instrumento de captación, en tanto a dimensiones, catego
rías, etcétera.

El conocer a nivel detallado, características tales como el procedimiento de reco
lección, cobertura (censo, muestra), nivel geográfico, zona, periodicidad, fecha de refe
rencia, estado y tipo de procesamiento, disponibilidad, etcétera, asimismo un análisis 
de las variables y categorías asociadas, el nivel de desagregación, las definiciones y el 
uso de determinados sistemas clasificatorios, permitiría visualizar las conexiones y el 
grado de integración posibles, tanto para un área de interés en si misma, como entre 
dos o más de ellas o para el sistema en su conjunto.

En función de lo hasta aquí expresado, es que se presenta un conjunto de planillas 
que permiten a partir de una lectura combinada, definir el nivefde las compatibilidades 
entre diversas fuentes.



SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION SEGUN INSTRUMENTOS
DE CAPTACION Y CARACTERISTICAS GENERALES - AÑO  ̂ 1984
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SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION SEGUN INSTRUMENTOS
DE CAPTACION Y CARACTERISTICAS GENERALES - AÑO : 1984

2
O
c
r
>
o5
2
m
2
Hm
o
33
>O5
2

AREA
DE

INTERES
SOCIAL

UNIOAO
PRODUCTO

SALUD

DENOMINACION
CARACTERISTICAS GENERALES

Pnxedim
Nivel Oeogrofico

-RA
En-

- Í Í T
Regís
•tro

CensoMues
-tra'

Nodc
*nai

Re-
■ % \

Pro-
vin-

Muni*
■apal

Agio- Urbe
-no

Ru-
-raJ

Anuil Semes
-trai

Men-
•suai

Conth
-nuo

otra de
êfe-

tp r r e

Codi
fica-rinn

mg. Tabüodos Si No

î?gs? Dorc. final

OíTMción
Eskœtica

Salud fSESSJr\&S pl¿^eo nEM&U£kL COMSUtX. E)CT. • • • • • 121 • •

>reoodh
íeesortÉw rtewsuAL oowsr exT • • • • • (21 • •

i^ j^ ic a ivJFoenK DÛ K-io os u^eocAnocio • • • • • (11 • •

)ireocion
istodlstioa
Id u d eeaoneM nensuúJ- de Loeoe&Towo • • • • ê (21 • •

pirecgói
Esfexfêtna tMEORne DIARIO DE. eARTRS f • • • • m • •

>reco6h
ístadstioa
Salud C.&EUnev) HEMSUAL. D€ P.ARTES • • • • • (21 • •

Drecnó)
Estodstca

Salud ihX̂ oRne ixARjo de  iutrr. quiroreic^
f • • t • m • #

)irea:$íi
eCSUHEM tlSUSUAil. DE VMTHC. ÛUIRUROICÀ • t • t • (2 ) • •

)recc)on
- W ” f̂ csurteA« newsuA(- r»eesT pstcorAT • • • • • (21 • •

Sdud RfrSUHKtJ mensual S&CTbR M S T S W e O ^ • • • . • • [21 • •

î i r j Æ
(OOTieiCARiON EK)rERrtE.OAOES TRAKlSH. t • • § • • • t • - •

Salud rUANtUA PVARlA pe UOHOMIZAOONES • t • • • • n i • •

Solud RESUHElJ n6tOSU^U- X)E llOhUfOeACUOL^ • • • • • • (21 • • • •

dirección
:stadistica
S/*irt taEUOtHlEUTO CCOUtOLO&ICO PvMUoyPRc .̂ • • • • t (1 ) •

Erección
EeucxHt&uTo otouroL. ncNCusL p/see&z. • • • • « (2 ) t •

PlANILLA D& ACnuiDAOCS CMAJClAS • • • • t • m • •

D.Mojtr-
volm .e
Infoncjo FÍCNA FATIIUAR (,SIN TVTUUSS^ • • • • • • ( I l • •
Ü.Moter-nidáde
Inrando CounaoLES Dorvc\uAejos • • • • • • ('1 •

Zona Períoricídod de recolección Fecha Procesamiento Publicac'a

REFERENCIAS: O ) Se re^stna cuondo ocurre el hecho
(2) Datos agregados d  mes de ocurrencia

N>
Ù
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CARACTERISTICAS GENERALES

OE
INTERES
S X IA L

PFmCTD
-RA DEL INSTRUMENTO

Pnxedim 
de recolecc. Coberturo Nivel Geográfico Zona Perioriadod de recolección reche Procesamiftnto PubÜcackr

En- Reos ¡CensoMues
-tra'

Nació
-nal

Re- Pro- Mini-
•opal

Agio- Urbe Ru-
-rol

Anual Semes
-trai

Men- Conti- otra d«
réfé
rence

Codi' Ing. . Tabiiodos Si No

-ciai ■suai •nuo Dorc. final
jj. MQier* 
• nwdad e 
infancia COnreoBíüJTe ^e ooruocio ft ( 0 ft

P. Mater- 
nidod e inwncjo P L ^ iu ^  MevisuAL pe uecMe. • • • • ft ft 121 ft ft

D. Morcr* 
ntdoo« 

infancia. RfesuMÉW nei.>*u<wL p« or.iötrjco • ft 12) ft ft

SALUD
infancio ¿tCnuiD&DS9 pi^cA -  neD\c^ • ft 11) ft ft

D. Moter- 
nidod e inreñcio FlCHfiw heP'CD-SOOtÀL • ft h ) ft

D. Moter- 
■nidad e 
infoncia Ticw/k IWRAATIU • ft (11 ft

D. Moter* 
■ nidoa e 
míoocía. clasiFic^ caoiu t>tL P»sSo 0-1 ¡ T-fc ^vyos • • ft (1) ft

D.ôûiud
rural i2e&i«Teo oe \yivieiuDA-eneABAZAQú • ft (1) ft

D.'Salod

rurol eesuHev) h ex s u m - • ft ft (21 ft ft

C.Solod
menIoL eiOCU^T^ f>/ DtSCÁPAOT^DCC • • • ft ft (11 ft ft
DTO. dE 
eiANCAhlEOI 
V ESTAD.

nft»Tie.\CUlA INlClAl-C*) PLANILLAS í«TAmTia¿ 
M*=4€>-30-4o*iO-2-6-b-6-A-e-e-eA. 1 t • < ft ft ft 3 1 /3 ft ft ft

WôTHë
Plamamlent
YÊ odüsriz

‘iATUlCULA C£MíAL^)PLAMíUAS ESTADISTICAS 
HÍ-1Í6 »-VÄ-ias-iMfe-is-is-iT-ift-iMe-ieA • • • 1 ft ft ft äo/fc ft • ft

Dto. äe 
Planeam., 

Esbdisl:
ÍATRIOULA flWAL^) planillas ESTADISTICAS 
MT-l4&-1ÍO-T40-1íO-tt-2S e3-2S-27-24 M. • • * • ft ft ft

ÔCfTüî
d¿>
Lectivo t 1 ft

Y Esf<adist
E>!*nt06st*)mmUA5 ESTAOreTlCAS 
IP 34 ft ft 1 ft ft ft ft

Abril
• ft ft

EDUCACION Oto. de 
Plonaam-
*< Efitadi'st

MoniPJA fACUI-TADES PUWIUA EST40ISTICA 
N< S1 • 1 • • t ft ft ft

Arto
Sax¡m

ft ft

Ojo. de 
Plbnodm. 
Y Estad öi

JNlUeesiTA&<A CCNSAL PlAMltlA SSIADISTCI 
M? 6Z • f • • 1 * ft Ji/r ft ft ft

pto de 
PLaneom. 
r E«>+adéL

DWlUteSmÆJA TÜTALES PIAWIÜA ESTADlSTld
* • • ft ft ft ft Î 1/7 1 ft

^  . de 
PIqnaam . , Y E%Tadr%T

ACAOSKlúS PÜÄWILLAS ESTADISTICAS NT 2íA 
■ffOA. ft • ft ft ft ft ft

A mo

esBhf ft ft ft
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m
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>
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>zoREFERENCIAS: {1) Sf registro cuando ocurre el hecho 

(2 ) Datos agregados al mes de ocurrencia 
InüoYfe +cílos Ictt niveles
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AREA
DE

INTERES
SOCIAL

UNIDAD
PRODUCTO
-RA

DENOMINACION 

DEL INSTRUMENTO

CARACTERISTICAS GENERALES 1
pTTxedim 
de recolecc. Cobertura Nivel Geografico Zone Penonadod de recoieccxün Fecha

de
refe-

Procesomiento Publiaiciar

En- Reos
•tro

CensoMues
•tra*

Nocía
•nal

Re-

■?Sni

Pro-
•vin-
•cial

Muni-
■opal

^ lo -
-,S^'

Urba 
■no ■

Ru-
•rai

Anual Semes
-trai*

Men
sual

Conti-
-nuo

Dece
nal
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DESCRIPCION DE LOS IND ICADO RES

Cuadro "A " : HO G ARES CON N EC ESID ADES BASICAS IN SA TISFEC H A S, POR A R E A

Hogares con necesidades básicas insatisfechas

— Total: total de hogares particulares que cumplen con una o varias de las condiciones que de
finen los niveles críticos de privación, en la áreas respectivas.

— Por ciento: que representan esos hogares sobre el total de hogares de las áreas respectivas.

Por ciento de hogares (sobre el total de hogares de las áreas respectivas) con niveles críticos de:

— Hacinamiento: los hogares con más de 3 personas por cuarto.
— Vivienda: los hogares que habitan en pieza de inquilinato, vivienda precaria o vivienda de 

"o tro" tipo.
— Condiciones sanitarias: los hogares que no tienen ningún tipo de retrete.
— Asistencia escolar: los hogares con algún miembro de 6 a 12 años que no asiste o nunca asis

tió a la escuela.
— Capacidad de subsistencia: los hogares que tienen 4 ó más personas por miembro ocupado y, 

además, cuyo jefe no tiene educación (o sea, que nunca asistió a algún establecimiento edu
cacional o asistió como máximo, hasta 2 años al nivel primario).

Cuadro "B ": PO BLACIO N EN HO G ARES CON N EC ESID ADES BASICAS IN S A TIS FE C H A S  SE
G UN GRUPOS DE E D A D  SELECCIO NAD O S, POR A R E A

Población en hogares con necesidades básicas insatisfechas:

— Total: total de personas que viven en los hogares con necesidades básicas insatisfechas in
cluidos en los cuadros "A " .

— Por ciento: de esas personas sobre la población total de las áreas respectivas.

Menores de 2 años:

— Total: total de personas de 0 y 1 años que viven en los hogares con necesidades básicas 
insatisfechas, en cada área.

— Por ciento: de esas personas sobre el total de la población de 0 y 1 años en las áreas respec
tivas.

Niños en edad preescolar:

— Total: total de personas de 0 a 5 años que viven en los hogares con necesidades básicas in
satisfechas, en cada área.

— Por ciento: de esas personas sobre el total de la población de 0 a 5  años en las áreas respec
tivas.

Niños en edad escolar:

— Total: total de personas de 6 a 12 años que viven en los hogares con necesidades básicas insa
tisfechas, en cada área.

— Por ciento: de esas personas sobre el total de la población de 6 a 12 años en las áreas respec
tivas.
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Jóvenes:
— Total: total de personas de 13 a 24 años que viven en los hogares con necesidades básicas in

satisfechas, en cada área.
— Por ciento: de esas personas sobre el total de la población de 13 a 24 años en las áreas respec

tivas.

Mayores de 6 5  años:

— Total: total de personas de 65 y más años que viven en los hogares con necesidades básicas 
insatisfechas, en cada área.

— Por ciento: de esas personas sobre el total de la población de 65 y más años en las áreas res
pectivas.

Cuadro "C ": P ER FILES C O M P A R A TIV O S  DE LOS HO G ARES CON NEC ESID ADES BASICAS IN 
SATISFEC HAS POR ES TR A TO  DE A S E N T A M IE N T O

Parte /
Hogares: total de hogares particulares en las categorías respectivas ("hogares con necesidades básicas 

insatisfechas" y "resto de hogares") en cada estrato de asentamiento.

Promedio de:

— Personas por hogar: cantidad de personas por vivienda, en el conjunto de los hogares de la 
respectiva categoría.

— Niños por hogar: cantidad de personas de 0 a 12 años por vivienda, en el conjunto de los ho
gares de la respectiva categoría.

Por ciento de hogares (sobre el total de hogares de cada categoría) con:

— Cantidad de personas:
1 : hogares de una persona
2 a 4: hogares de 2, 3 y 4  personas 
5 y 6: hogares de 5 ó 6  personas
7 ó más: hogares de 7 ó más personas

— Cantidad de niños:
3: hogares con 3 personas de 0 a 12 años 
4; hogares con 4 personas de 0 a 12 años 
5 ó más: hogares con 5 ó más personas de 0 a 12 años

— Niños de:
0  - 1 años: hogares con algún miembro de 0 a 1 años 

0 - 5 años: hogares con algún miembro de 0 a 5 años (edad preescolar).

Parte II
Por ciento de hogares unipersonales con jefe de 65 ó más años (sobre el total de hogares de cada 

categoría).

Por ciento de hogares que son de 2 ó más personas (sobre el total de hogares de cada categoría) y  cu
yo Jefe es:

— Mujer sin cónyuge (o sea, el jefe del hogar es del sexo femenino y en la relación de paren
tesco con e| jefe ningún miembro registra "cónyuge"):
a) ocupada: "trabajó"- o "no trabajó pierò tenía empleo" la semana anterior al censo;
b) desocupada o inactiva: las demás clases de la condición de actividad.

— De hasta 24 años:
a) ocupado: "trabajó" o "no trabajó pero tenía empleo" la semana anterior al censo;
b) desocupado o inactivo: las demás clases de la condición de actividad.

— Inactivo:
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a) jubilado, pensionado o rentista: "jubilado o pensionado y no trabajó" o "recibe rentas y 
no trabajó", la semana anterior al censo;

b) otra condición de inactividad: "estudia y no trabajó, "cuidó del hogar" y "otra situa
ción" en condición de actividad.

— De bajo nivel educacional (nunca asistió a un establecimiento educacional o asistió hasta 2 
años de nivel primario):
a) activo: ocupado o desocupado
b) inactivo: las demás condiciones de actividad

— Desocupado: "buscó trabajo, habiendo trabajado antes" o "buscó trabajo por primera vez", 
la semana anterior al censo.

Parte III
Por ciento de hogares (sobre el total de hogares de cada categoría) con jefe ocupado como:

— Empleado u obrero del sector público
— Empleado u obrero del sector privado en :

a) establecimiento agropecuario (gran división 1 de la clasificación en ramas de actividad 
económica);

b) establecimiento no agropecuario (restantes divisiones) con hasta 5 personas ocupadas;
c) establecimiento no agropecuario (restantes divisiones) con más de 5 personas ocupadas.

— Empleado de servicio doméstico
— Cuenta propia (o sea, que no tiene empleados), patrón o socio (o sea, que tiene empleados) 

o trabajador familiar sin remuneración fija, en:

a) actividades agropecuarias (gran división 1 de la clasificación en ramas de actividad eco
nómica),

b) actividades informales no agropecuarias (todas las grandes divisiones, excepto la 1 ) form a
das por los siguientes grupxis de ocupación:

gran grupo grupo
7 44 vendedores
8 54 trabajadores especializados de los servicios
8 72 obreros especializados en la preparación de alimentos, bebidas y

tabaco
8 75 obreros especializados en la industria metalúrgica
8 76 obreros especializados en la construcción
8 77 obreros especializados en actividades no especificadas
8 80 conductores de vehículos de transporte
9 todos peones, aprerKÜces, personal de maestranza, etcétera

10 55 personal de servicio doméstico
11 99 ocupación no bien especificada.

c) otras actividades no agropecuarias.

Parte IV
Por ciento de hogares (sobre el total de hogares de cada categoría) cuyo jefe en 1975 residía en:

— Otra provincia
— El extranjero

Por ciento de hogares (sobre el total de hogares de cada categoría) con relación de dependencia (eco
nómica) de:

— Personas (la relación de dependencia económica es la del número de miembros inactivos en el 
hogar sobre el nùmero de miembros activos):
a) 3  a 3 ,9  miembros inactivos por activo
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b) 4  a 4,9 miembros inactivos por activo
c) 5 ó más miembros inactivos por activo

-- Niños (la relación entre el número de miembros de 0 a 12 años y el número de miembros ac
tivos):
a) 2 a 2,9 niños por activo
b) 3 a 3,9 niños por activo
c) 4 ó más niños por activo.

Parte V
Por ciento de hogares (sobre el total de hogares de cada categoría):

— En vivienda de hasta menos de 5 años de antigüedad aproximada de construcción original 
(o sea, de asentamiento reciente)

— En ranchos

— Con más de 2 personas por cuarto (criterio de privación más restrictivo que el utilizado para 
construir el indicador de necesidades básicas insatisfechas)

— Con retrete sin descarga de agua (letrina, etcétera)
— Con abastecimiento de agua de "otra procedencia" (diferente del agua corriente de red de 

perforación o de pozo)
— Sin electricidad
— Con régimen de tenencia de la vivienda como;

a) propietario
b) inquilino o arrendatario
c) ocupante en relación de dependencia
d) ocupante gratuito
e) otro régimen de tenencia.

Cuadro "D " : PER FILES C O M P A R A TIV O S  DE LA PO BLACIO N EN HO G ARES CON N EC ESI
DADES BASICAS IN SA TISFEC H A S POR ESTRATO  DE A S E N TA M IE N TO

Parte /
Población:

— Total: de población en los hogares particulares de las respectivas categorías ("hogares con ne
cesidades básicas insatisfechas" y "resto de hogares") en cada estrato de asentamiento.

Tasa de natalidad: en el conjunto de los hogares de cada categor ía, calculada como 

hijos nacidos vivos en el últim o año x 100 

total de personas

Tasa de mortalidad infantil aproximada: en el conjunto de los hogares en cada categoría calculada 
como

(1 — hijos sobrevivientes) x 100 
hijos nacidos vivos 

entre las madres de 20 a 29 años.

Por ciento de la población (sobre la población total de cada categoría), que corresponde a:

— Niños de 0 a 1 años
— Niños de 0 a 5 años
— Niños de 6 a 12 años
— Jóvenes de 13 a 24 años
— Personas de 65 y más años
— Personas en edad activa (de 14 a 64 años)
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Parte / /

Por ciento de niños de 6 a 12 años que no asisten a la escuela (sobre el total de niños de 6 a 12 años 
de cada categoría).

Por ciento de jóvenes (sobre el total de las personas de 13 a 24 años de cada categoría):

—  Analfabetos (que no saben leer ni escrib ir)
—  Asisten a prim aria  (que asisten a un establecim iento educacional de nivel p rim ario )

No asisten (que "n o  asiste pero a s is tió " a algún establecim iento educacional).

Tasa de participación en las actividades económicas (sobre el total de la población por sexo de cada 
categoría):

—  Varones;
a) de 14 a 65 años activos, sobre el to ta l de varones de 14 a 65  años (edad activa)
b) de 14 a 24 años activos, sobre el to ta l de varones de 14 a 24  años

—  Mujeres:
a) de 14 a 65 años activas, sobre el to ta l de mujeres de 14 a 65  años (edad activa)
b) de 14 a 24 años activas, sobre el to ta l de mujeres de 14 a 24 años

Por ciento de bajo nivel educacional ("nunca asistió" a algún establecimiento educacional o asistió, 
como máximo, hasta 2 años del nivel primario) sobre:

—  T o ta l de activos
—  A ctivos de 14 a 24 años

Por ciento de desocupación ("buscó trabajo, habiendo trabajado antes" o "buscó trabajo por primera 
vez" la semana anterior al censo) sobre:
—  T o ta l de activos
—  A ctivos de 14 a 24 años

Parte III
Por ciento de la población ocupada (sobre el total de ocupados en cada categoría) como:

—  Em pleado u obrero  del sector p úb lico
—  Em pleado u obrero  del sector privado en:

a) establecim iento agropecuario (gran d iv is ión  1 de la c lasificación en ramas de actividad 
económ ica);

b) estab lecim iento no agropecuario (restantes divisiones) con hasta 5 personas ocupadas;
c) estab lecim iento no agropecuario (restantes divisiones) con más de 5 personas ocupadas.

—  Em pleado de servicio dom éstico
— Cuenta prop ia  (o sea, que no tiene empleados), pa trón  o socio (o sea que tiene empleados) 

o traba jador fa m ilia r sin rem uneración fija , en:
a) actividades agropecuarias (gran d iv is ión  1 de la clasificación  en ramas de activ idad econó

m ica);
b) actividades in form ales no agropecuarias (todas las grandes divisiones, excepto la 1), fo r 

madas por los m ism os grupos de ocupación indicados -p a ra  estas actividades—  en los 
cuadros " C " ;

c) otras actividades agropecuarias.





BIBLIOGRAFIA





265

B I B L I O G R A F I A

CENEP, 1983: Estadísticas sociales para la Formulación de Políticas. Centro de Estudios de Pobla
c ión  e In s titu to  de Desarrollo Económ ico Social (ID E S ), Buenos Aires.

CONSEJO F E D E R A L  DE IN V ER S IO N E S , Producto Bruto Geográfico 1970-1980. (Versión
p re lim inar v  cifras provisorias sujetas a revisión), 2 tom os.

FLAC SO , 1981; Investigación en información sociodemográfica NO 2. Serie Población. C om isión de Po

blación y Desarrollo, Buenos Aires.
H A R O , AS, 1982: Estrategia para el desarrollo de los índices de Salud. Cap. 2 de: "M e d ic ió n  de nive

les de sa lud" O M S /S A L V A T  Editores S .A., Barcelona, España.
IBGE - U N IC E F , 1982 a: Perfil estetistico de criancas e maesno Brasil. Aspectos Nutricionais 1974- 

75. Convenio Fundacao In s titu to  Brasile iro de Geografía e Estatística  - IB G E /F undo  das Na- 

coes Unidas para a Infancia - U N IC E F , R ío  de Janeiro.
IBGE- U N IC E F , 1982 b. Perfil estetistico de criancas e maesno Brasil. Características Socio-demográ

ficas 1970-1977. Convenio Fundacao In s titu to  Brasile iro de G eografía e Esta tística  IB G E /F un- 
do das Nacoes Unidas para a Infancia - U N IC E F , R ío  de Janeiro.

IN D EC , s /f; Censo Nacional de Población, Familias y Vivienda 1970. Resultados obten idos por mues
tra , Buenos Aires, República A rgentina.

INDEC, s/f: Encuesta Permanente de Hogares: marco teórico y metodológico de la investigación te
mática. In s titu to  Nacional de Estadística y  Censos, Buenos Aires.

INDEC, 1972: Sistema Integrado de Estadísticas Demográficas y Sociales: algunas experiencias pre
liminares en la aplicación del Sistema. Buenos Aires.

IN D EC , 1975: Sistemas de Estadísticas Sociales y Demográficas (SESD). Aportes para el avance de su 
aplicación. Buenos Aires.

IN D EC , 1976: Sistema de Estadísticas Sociales y Demográficas (SESD). Secuencia de Hogares. Buenos 
Aires.

IN D EC , 1979: Sistema de Estadísticas Sociales y Demográficas (SESD). Secuencia Activa: posibili
dades analíticas. Buenos A'nes.

INDEC, 1982; Censo Nacional de Población y Vivienda 1980. Buenos A ires, República A rgentina.

IP O LA , E m ilio  de y T O R R A D O , Susana, 1976; Teoría.y método para el estudio de la estructura de 
clases sociales (con un análisis concreto: Chile, 1970). PRO ELC E, F LA C S O -C E LA D E . Santiago 
de Chile, ju lio  1976. Tres Tom os.

M IN IS T E R IO  DE E C O N O M IA  DE T U C U M A N , 1982: El Gasto Público de Tucumán 1966-1980.
M IN IS T E R IO  DE E C O N O M IA , 1981: Presupuestos Provinciales, Ejercicios 1972-1981. D irección 

Nacional de Program ación Presupuestaria, de la Subsecretaría de Hacienda, Buenos Aires.
M IN IS T E R IO  DE E C O N O M IA , 1982: Erogaciones del Sector Público Argentino. Clasificación por 

Finalidades y Funciones, 1961-1979. D irección Nacional de Program ación Presupuestaria de la 
Secretaría de Hacienda, Buenos Aires.

M IN IS T E R IO  DE J U S T IC IA  DE L A  N A C IO N ; Estadística Criminal. Registro Nacional de R einciden

cia y  Estadística C rim ina l, Buenos A ires (varios núm eros).
N AC IO N E S  U N ID A S , 1975: Hacia un Sistema de Estadísticas Sociales y Demográficas. Estudio  de 

M étodos, Serie F, N °  18, Nueva Y o rk , 1975,
N A C IO N E S  U N ID A S , 1978: Indicadores Sociales. Directivas preliminares y Series Ilustrativas. Se

rie M, NO 63.



SISTEM A IN TEG RADO DE ESTADISTICAS CONTINUAS SOBRE LA INFANCIA

NACIONES U N ID /^ , 1979: Estudios sobre la Integración de Estadísticas Sociales y  Demo^áficas: 
informe Técnico. Estudios de Métodos, Serie F, N °  24.

NACIONES UNIDAS, 1975: Estadísticas sobre la infancia y la ¡uventud en América Latina. Suple
mento del Boletín Estadístico de América Latina. Santiago de Chile.

OEA, 1979: Pobreza y Programas de Acción Social. Centro Interamericano para el Desarrollo Social. 
Buenos Aires.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 1983: Desarrollo de los Re
cursos Humanos para la Atención Primaria de Salud. Estudio de Evaluación N<> 9, Nueva York.

RUPNIK, Alejandro, 1986: Sistematización de la base de información estadística para la generación 
de indicadora Sociales. SUDENE (Superintendencia de Desarrollo para el Nordeste). Brasil.

UNICEF-CEPAL, 1981: Pobreza Crítica en la Niñez. América Latina y  el Caribe. Compilador: Fer- 
nai^o Galofré, Santiago de Chile.

UNICEF-ILPES, 1981: Planificación Social en América Latina y el Caribe. Coordinador: Rolando 
Franco, Santiago de Chile.

UNICEF, 1982: Proyectos locales e indicadores sociales: Implicaciones para ¡a información y la Pla
nificación Regional y Nacional. Memoria de Taller y Conferencia. Varios autores. Bogotá, 
Colombia.

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y  FA M IL IA , s/f : Menores I: Una aproximación a!pro
blema de la Vagancia en Menores Varones. Dirección General de la Minoridad y la Familia. 
Departamento de Promoción y Prevención.

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y  FA M IL IA , s/f: Menores II: Area de residencia de in
ternados por vagancia. Estudio sobre Vagancia en Menores Mujeres. Dirección General de la Mi
noridad y la Familia. Departamento de Promoción y Preverx:ión.

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y  COORDINACION, DIRECCION DE ESTADISTICA, 1981: 
Tucumán en Cifras, Tomo 2.

SOURROUILLE, Juan, 1978: La organización de la información para la evaluación del desarrollo. 
ONU-CEPAL, Serie: Cuadernos de la CEPAL, Santiago de Chile.

TH E POPULATION REFERENCE BUREAU, 1979: Children in the world. The Population Referen 
ce Bureau, Washington.

TORRADO, Susana, 1983: La familia como unidad de análisis en censos y encuestas de hogares. 
Ediciones CEUR, Buenos Aires.

UNESCÓ-CEPAL-PNLID, 1980: Fmandamiento de la Educación en América Latina. Una aplicación 
a la Argentina. Proyecto: Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe. Informe: A.R. 
Gertel. Buenos Aires.

LINESCO-CEPAL-PNUD, 1980: Alfabetismo y Escolarización básica de los jóvenes en América Lati
na. Proyecto: Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe. Informe: Juan Pablo Te
ssa, Buenos Aires.

UNESCO-CEPAL-PNUD, 1980: La Educación y  los Problemas del Empleo. Proyecto: Desarrollo y 
Educación en América Latina y el Caribe. Buenos Aires.

UNICEF, 1979: Situación de la Infancia en América Latina y el Caribe. UNICEF. Oficina Regional 
para las Américas, Santiago de Chile.


