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INTRODUCCION

Las diferentes etapas por- las que atravesó ei desarrollo
argentino y latinoamericano colocaron más de una ves al problema 
de la pobresa en el centro del debate.

La marginación a la que se vieron sujetos distintos grupos 
sociales a lo largo de los últimos 50 años de los beneficios de 
ese desarrollo, han llevado a diferentes autores a concluir que
la pobresa es una manifestación de dicho estilo de crecimiento.

A fin de enfrentar al fenómeno de la pobresa, el Estado ha 
venido instrumentando políticas sociales, pero que en muchos 
casos fueron diseñadas con el fin de mitigar el impacto de una 
estructura desigual de distribución del ingreso, aunque raramente 
h a n s i d o e v a 1 u a d a s e n c u. a n t o a s u e f i o a. c i a ,

Lo cierto es que si bien la. pobresa en la Argentina nunca
alcanzó los niveles de otros países latinoamericanos, desde hace 
décadas es un problema que ha sido reconocido por el Estado (1).

Sin embargo su relevancia y características fueron 
modificándose según el contexto histórico en el cual se plantean. 

La crisis que sufre la Argentina, si bien compartida por el 
resto de naciones del continente, tiene la peculiaridad de 
haberse ineíado en 1975. Es decir, cinco años antes de que se 
evidenciara la crisis del sector externo en la región. Ello 
implica que las mutaciones sociales ocurridas como consecuencia 
de las políticas económicas seguidas, han tenido mayor espacio 
P  a i’ a c o n s o i i d a r s e q u e e n o i r o s p a i s e s .

(1) Alt imir, 0.: "La dimensión de la Pobresa en América
L a. t i n a ' ' C u a d e r n os de I a C E P A L 27, 
Santiago de Chile, CEPAL, 1979.



Por otra parte, el retorno a un sistema democrático de 
gobierno generó posibilidades para la discusión sobre la crisis, 
sus causas y las diferentes estrategias para enfrentarla,

El resultado ha sido el de priorizar nuevamente la lucha, 
contra la pobresa.

Las diferentes expresiones de los sectores sociales han 
venido manifestándose sobre la necesidad de implementar acciones 
que detengan el deterioro en las condiciones de vida de cada ve2 

más amplias capas de la sociedad.
A fin de conocer su dimensión,, su distribución espacial y 

algunas de las principales características de la pobreza en 
Argentina, el INDEC realizó un estudio en 1984, en base a los 
datos del Censo de Población y Vivienda de 1980. Se determinó asi 
que el 17% de los hogares en ciudades de más de 50.000 habitantes 
no satisfacían al menos una de las 5 necesidades básicas 
consideradas, y que el mayor número de hogares NBI (Necesidades 
básicas insatisfechas) se encontraba en el conurbano bonaerense 
( 2 ) .

Distintos organismos del nivel nacional y provincial han 
utilizado estos resultados con el fin de ajustar ciertas normas 
de programación y de diagnósitco de la población objetivo.

Incluso el Programa Alimentario Nacional, el programa de 
emergencia social mas importante del actual gobierno, ha tomado 
el criterio de NBI para identificai’ los grupos beneficiarios del 
mismo.

En base a estos antecedentes y considerando el peso que 
tiene ia población urbana en el país, se decidió que el mismo 
INDEC realice un estudio dirigido a:

.NDEC : La pobreza en la Argentina’’ , Estudios
INDEC 1, Buenos Aires, INDEC 19841



"Obtener la información necesaria para construir una 
tipología de la pobreza urbana en Argentina, a partir 
de las carencias prevalecientes en diferentes grupos de 
población, identificando su gravedad y la percepción 
que de las mismas tengan ios grupos afectados, a 
efectos de aportar elementos para el diseño o rediseño 
de políticas sociales" ( 3 )'.

Considerando el efecto que el tamaño de la ciudad pudiese 
tener en la caracterización que asume la pobreza, así como las 
diferencias regionales y la dinámica demográfica, el estudio se 
está llevando a cabo en las siguientes áreas:

- 19 Partidos del Gran Buenos Aíres, Población: 7 millones.
% Hogares NBI: 21.9%
Crecimiento 7 0-80: 27%

- rosadas ('Región Noreste), Población : 145.000
% Hogares NBI: 28.1%
Crecimiento 70-80: 44%

- Santiago de i Estero (Región Noroeste) Población: 150.000
■ir 'T . -  r  - -, V.TTTi T  , O  A O/

n  V  £  3 .1 n? o  IN D  1 - 4  /(?

Crecimiento 70-80: 41%

I.P.A, "Investigación sobre Pobreza en Argentina". 
Presentación, Documento de Trabajo Nro. 1, Buenos 
Aires, 1987.



G e n e r a I Boc a (Región Pa t agón i c a ) Fob1ac i 6 n : 40.00 0
% Hogares NBI: 22. 
Crecimiento 70-80:

Neuquen ¡,.d e g  i o n  Patagónica) , Población : 150.000
% Hogares NBI: 26. 
Creeimiento 7 0-80 :

.3%
109%
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CARACTERIZACION DE LA POBREZA

La clasificación de los hogares y/o de la población, según 
sus características de pobreza, ha tenido en la literatura dos 
aproximaciones distintas. Una se refiere a la satisfacción o no 
de ciertas necesidades consideradas esenciales para una 
determinada sociedad en un momento histórico específico.

Entre las necesidades comtempladas se encuentran: la
alimentación, ia vivienda, el agua potable, la salud, la 
educación, el vestido, la cultura y otras.

Implica la definición subjetiva de ciertos niveles mínimos 
para cada una de las necesidades que se tomaron en cuenta.

La restante, parte de la determinación del nivel de vida que 
se expresa a partir de la disponibilidad en cantidad y calidad 
adecuadas de un grupo ‘de bienes y servicios que satisfacen 
aquellos niveles mínimos, y que componen una canasta.

Esta canasta, una vez valorizada constituye la denominada 
'’línea de pobreza". Pobres, serían aquellos Rogares o personas 
que consumen bienes y/o servicios por un monto inferior a dicha 
línea o t am b i e n , aqu e 11o s ahogare s o p e r s oñas cuyo s ingre s o s 
corrientes son menores al valor de la canasta.

En ambos casos, no acceden a los mínimos establecidos.
En principio, podría presumirse que ambos métodos de 

clasificación de la pobreza, deben perfilar situaciones 
similares.

Sin embargo, la aplicación de ios dos criterios a un mismo 
universo, delinea grupos distintos.



U n t r a b a j o r e a 1 i z a d o p or B e c c a r i a y Mi n u, j i n ( 4 ) e n b a s e a 
los datos de la Encuesta de Hogares, realizada en 1976 por el 
INDEC, en Capital Federal y el Conurbano, muestra los siguientes 
resultados :

Sólo un 7% era pobre, coincidiendo ambas 
aproximaciones.
Considerando el criterio de necesidades básicas, un 16% 
de los hogares no satisfacían alguna necesidad.
Al aplicar el criterio de línea de pobresa, un 22% de 
los hogares eran pobres, al contar con ingresos 
inferiores al valor de la línea.

En base a estos resultados, se recorta el universo de los 
pobres en tres grupos ;

a) Pobres, definidos tanto por disponer de ingresos
inferiores al valor de la línea como por no satisfacer
a1 me n o s una d e 1as ne c e s i dade s bá s i c a s .

b) Pobres, definidos por tener ingresos menores al valor
de la línea aunque satisfacen todas las necesidades
o o n s i d e r a d a s c o m o b á s i c a s .

o; Pobre, definidos por tener alguna necesidad básica no
satisfecha, pese a que sus ingresos son superiores al 
Va 1 o r de la i í nea ,

(4) Beccaria, Luis y Minujin, Alberto. "Métodos 
Alternativos para medir la evolución del tamaño de la 
Pobreza". D o o u m en t o s de Trabajo Nro,tí, iNUEC, Buenos



; Teniendo en cuenta que la información recogida por la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) dispone de algunos 
indicadores para avanzar en la caracterización de estos grupos, 
cada uno de ellos estaría integrado por hogares que tienen 
perfiles distintos (5).

El grupo a) estaría constituido por hogares que 
t r a die i o n a 1 m e n t e s u f r i e r o n c a r e n c i a s i m p o r t a n t e s , t a n t o e n 1 o 
referente a su hábitat, como en sus posibilidades de una adecuada 
inserción en el mercado de trabajo.

En este grupo se verificaría una mayor tasa de dependencia, 
básicamente determinada por una mayor proporción de inactivos 
jóvenes. La situación ocupacional de los activos estaría 
caracterizada por una inserción inestable, sin cobertura de los 
servicios de seguí-i dad social, participando de actividades de 
baja productividad,. En resumen, una inserción precaria, con bajos 
niveles de instrucción formal por parte de los activos.

En este grupo , .se ubicaría la mayor proporción de jefes 
mujeres y el mayor desempleo.

El grupo b) estaria constituido por los "nuevos pobres",
Es decir, aquellos hogares que, en razón de la caída de los 
salarios reales, no logran acceder a satisfacer adecuadamente 
t o d a s 1 a s n e c e s i d a d e s a t r a v é s d e la a. d q u. i s i c i ó n d e o iene s y 
servicios que contempla la canasta.

El deterioro de sus ingresos es sin embargo, relativamente 
reciente, Aún no habría comprometido estructuraImente la 
situación del hogar. Ello implica que las necesidades vinculadas 
a ia calidad del hábitat, o al nivel educativo de sus miembros, 
son atendidas gracias al stock acumulado con anterioridad, quizás

V,



por ia generación, anterior o en otra etapa del ciclo de vida. Se 
encuentran en síntesis en una situación "transie ional
descendente".

En este grupo se ubicarían los jubilados y pensionados; 
ciertos asalariados y/o cuentapropia, con niveles medios de 
calificación y con una inserción precaria en ei mercado de 
trabajo; los desocupados, e incluso hogares con jefes de baja 
calificación ocupados en el sector público, que son los 
P  r i nc i p a i e s pe r cept o res de ing r e s o s ,

Finalmente, el grupo c ) estaría conformado por hogares con 
una mejor inserción que los anteriores en el mercado de trabajo, 
aunque sin posibilidades de mejorar sus niveles de vida, ya sea 
por no a o ceder -a un nabita.t mas favorable por disponer ule 
un ingreso insuficiente para enfrentar ese nivel de inversión, 
como por no conseguir acceder a planes y programas.

En síntesis, este grupo estaría conformado por hogares que 
no han logrado superar su situación de carencialidad, en la 
medida que estarían ubicados en las áreas periféricas al centro 
de las ciudades, donde todavía no han llegado ciertos servicios 
básicos como el agua potable, la red cloacal, el pavimento, el 
a1umbrado pùb1 ico, etc.

Serían aquellos que se encuentran en una situación 
"trans icional ascendente"(6).

¡ h r i  r - 1  1*.¿T i - 0 * 0  , f



,0S SECTORES SOCIALES Y LAS POLITICAS SOCIALE:

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, este proyecto 
se popone como objetivo el ofrecer información sobre las 
características que asume la pobresa urbana en Argentina, 
aportando elementos para el diseño de políticas.

Por otra parte, como ya se señaló, tanto la aproximación por 
línea de pobresa como por NBI, contemplan la atención de 
necesidades ele vivienda e infraestructura, de educación, de salud 
y otras, Además, en sociedades de las características de la 
Argentina, la posibilidad de acceder a estos bienes y servicios 
se vincula es truc tur a imente con la. inserción ocupacional. En 
consecuencia, la superación de la pobresa se articula 
directamente con las políticas de empleo.

El Proyecto Ï.P.A., ha centrado su atención en estos cuatro

- Empleo
- Educación
- Salud
- Vivienda e i nf ra e s t r uc tu r a (háb i t at )

h e s p e < i! empleo se partió de conocer las f o r m as que a s u m e
la informalidad urbana; la precariedad laboral, entre asalariados 
y las estrategias de vida de esa población.

Las dos primeras perspectivas explicarían la pobreza como 
consecuencia de tratarse de act ividades que por su baja
productividad y/o la discriminación laboral, resultan en ingresos
insuficientes.

Ademas, como rasgos a destacar, se mencionan entre otros-



1.- Falta de cumplimiento de trámites legales en relación 
al sistema tributario y a las normas laborales hacia 
1 o s t r a b a j a d o r e s a s a 1 a r i a d o s .

2.- Existencia de una relación horisontal entre empleador y 
a. s a I a r i a d o s ,

3.- Inestabilidad en los ingresos del empleador y sus 
dependientes.

4.- Tamaño reducido de unidades productivas, de hasta diez 
ocupados, pero frecuentemente hasta cinco (7).

En cuanto al trabajo precario, este podría definirse según 
Galín (1986), en oposición al trabajo en sus formas típicas o 
normales.

Comprenderían "al trabajo clandestino, la suboontratacion, 
contratos de corto plaso, las prácticas de las agencias de 
trabajo temporal, y otros arreglos similares"(8).

Respecto a las estrategias de vida de la población, Carpió y 
Orsatti, mencionan algunos elementos que deben ser considerados 
corno característicos del mercado laboral:

1.- Es reducida la oferta de mano de obra con 
experiencia y calificación para insertarse en 
unidades organisadas "capitalísticamente"; lo cual 
la conduce a insertarse en pues:tos ".anormales:" , 
Este comportamiento de ios demandantes es posible 
merced a. un exceso relativo de mano de obra de 
cierta calificación, del cual seleccionan aquellos 
de mayor contenido credencial 1st.ico .

(7) Carpió, J, y Orsatti, A."Actividad Económica de 
los Pobres”, Documento de Trabajo, Proyecto I.F'.A.
( en prensa.) , .buenos Aires, 1988,

(8) Gaiín, P ,, tomado de ursatti. A,, Boletín I.r.A. 
Nrc. 1 , 1978, Buenos Aires,



2.- La demanda de mano de obra de los sectores de 
media y alta productividad es reducida, lo cual 
lleva -a ciertos componentes de la oferta ' de
t r a b a jo relativ a mente califica d o s a bu s c a r pues t o s
de trabajo de características inferiores.

3.- La oferta de trabajo que no obtiene puestos 
asalariados o no está dispuesta a reducir sus 
aspiraciones, puede orientarse hacía el empleo 
i nd ependiente.

4.- La caída del salario real favorece la opción del 
t r a ba j o i n d ependiente,o c upano o s egme nt o s del 
mercado no ocupados por empresas formales. "Sus 
ingresos dependerán de su nivel de productividad, 
de la estabilidad de la demanda por sus bienes y 
servicios, del cumplimiento de las leyes 
laborales, de la utilización de mano de obra 
familiar y del coeficiente de inversión..."(9).

Teniendo en cuenta estos aspectos, el Proyecto I.P.A. 
consideró preguntas dirigidas a tipificar la inserción 
ocupacional de los miembros activos del hogar, profundizando en 
el jefe del mismo.

Sera entonces posible, conocer para cada o.no de los grupos
pobres, y en comparación con los no pobres, cuáles son las
principales diferencias, controlando aspectos tales como la 
participación económica de los otros miembros del hogar, el 
r. amaño del hogar y características sociodemográficas del jefe.

En cuanto a los otros sectores, se partió de la. hipótesis de 
que ia crisis pudiese haber inProducido algunas modificaciones de 
importancia respecto a la cobertura, acceso y .utilización de los

(9) darpio, ó , y Orsatti, A., Op.cit.



Más allá del reconocimiento de que la oferta de estos 
servicios; incluidos los correspondientes al sector público, 
fueron estructurados eri la Argentina de modo de responder 
"adecuadamente" a una sociedad, integrada por diferentes clases y 
sectores sociales con distintos niveles de organisación y de 
d e m anda , bene f ic i á ndo en última in s tan e i a a 1o s g r u po s de m ay o r e s 
ingresos, es posible que el deterioro general en las condiciones 
de vida haya agravado aún más el acceso de los pobres a los 
m i s m o s o s i n o , a f e c t a d o s u c a 1 i d a d .

Por otra parte, en la selección de las unidades de análisis 
del estudio, asi como en la priorisación que se realizó sobre los 
componentes programáticos de salud, educación y empleo, se 
encuentra presente la intención de obtener información que
permita la adopción de medidas dirigidas a romper La cadena de 
_r e p r o d u c c i ó n 'le l a p  o b r e z a .

En tal sentido se consideró al binomio madre-niño como el 
grupo en mayor riesgo, desde el punto de vista del sector salud; 
a la educación pre-esoolar y al nivel primario como los 
principales sobre los cuales analizar la segmentación del sistema 
educativo, a la'ves que considerar al niño y al adolescente como
sujetos de programas, en virtud de ser la etapa del ciclo de vida
en que se define su ingreso ai mercado de trabajo, ya sea
mediante su incorporac ion efectiva, ya sea mediante la 
continuación de su capacitación, y en consecuencia su 
habilitación para puestos de trabajo más calificados, más 
estables y de ingresos más elevados.

Se define en esa instancia, entonces, la posibilidad de que 
la pobreza encuentre condiciones de reproducción. Es la 
adolescencia la última etapa de una ciclo vital que se inició en 
el seno materno, sobre la cual e.l Estado puede actuar*,

V,



DIMENSIONED DE ANALISIS

1,- INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

A fin de no reducir el análisis al problema de la vivienda 
en un sentido estricto, y teniendo en cuenta lo escasamente 
discriminante que resulta el concepto de déficit, el Proyecto 
I.P.A,, se ha abocado al análisis de la situación de este sector 
social desde la perspectiva del hábitat.

Este puede definirse como "el entorno donde el grupo 
familiar desarrolla sus actividades, comprensivo no sólo de la. 
vivienda en sí, sino también de i.a infraestructura, que sirve a la 
misma ¡.por redes o r:o) como agua potable, alumbrado público, 
recolección de residuos, etc., así como también por equipamientos 
como los de salud, educación, recreación, cultura, seguridad, 
comercio, y además el sistema de transporte y comunicaciones" 
( 1 0 ) ,

Cada uno de estos componentes del hábitat es sujeto de la 
determinación subjetiva de mínimos, los cuales además difieren 
según el lugar y el momento histórico.

En función de ello, se diseñó un instrumento que está 
dirigido a .  conocer el acceso y la. disponibilidad de la población 
a  l o s  servicios d.e los que son beneficiarios la mayoría de los 
h a b i t a .  n t e s d e i a .  s o i u d a. d e s a  r s e n t i ï i a. s •.

. 0 ) ¡.-'rémo i i , H , 'Un aporte al concepto de Déficit 
>c amento de Trabajo Nro. I.P.A., Buenos

iros



Entre ellos se diferencian aquellos referidos a obras de 
infraestructura básica, como pavimento, alumbrado, desagües; de 
s e r V i o i o s tale s c o m o e s c u e 1 a , jaï' d i n d e inf a n t es, g u a r d er i a , 
hospital, centro de salud, correo, teléfono público y sistema de 
transporte.

E n to d o s 1os c a s os, esta info rm ac i ó n fu e ca t eg o risa d a de 
modo de poder clasificar las senas y los hogares alli relevados 
considerando una situación óptima, otra de acceso o satisfacción 
dificultosa, y una última de insatisfacción absoluta, ya sea por 
carecer del servicio o red (pavimento o alumbrado) o por la 
distancia física existente entre su residencia y el servicio 
( e s c u e 1 a , } i o s p i t a 1, teléf o n o , t r a n s p o ï' te, e t c , ) .

C o m o p  r i m e r c o m p o n e n t e d  el h á b i t a t., s e ev a 1 ú a 1 a s 
características dei terreno. Si no es inundable y profundidad de 
la primer napa (11).

El segundo se refiere al regimen de tenencia del terreno y 
de la vivienda en sí misma. Es vastamente conocido que en las 
grandes ciudades, parte de la población ha construido sus 
viviendas en terrenos ocupados ilegalmente,

La formulación de Programas de vivienda requiere conocer 
estas dos dimensiones.

El tercer aspecto que se evalúa es la infraestructura de 
servicios, de tomará como mínimo absoluto, la disponibilidad de 
agua potable, de energía eléctrica y de sistemas sanitarios de 
‘disposición de afluentes cloacales. >.

Otros mínimos respecto a la infraestructura básica y social 
son los siguientes:

Por las características de las cuidades donde se 
lleva adelante el estudio no se consideró la



Desagües pluviales: sanjas que perraitan
e s c u r r í ro i e n t o d el a g u a d e 11 u v j a ,
Pavimento: existencia de una calle pavimentada por 
ia que pueda circular una línea de transporte 
publico a no más de tuu raetros.
Recolección de residuos: existencia del servicio
u na ves po r se raana,
Escuela Pública: existencia de una en el barrio
con capacidad para todos los niños.
Jardin de infantes: idem.
Centro de Salud: existencia de uno en el barrio 
que funcione las 24 horas.
Transporte: existencia de una parada de linea de 
transporte a no más de 800 metros.
Telefono Público: existencia de un aparato a no 
m á s d e 5 0 0 m e t r o s .

En cuanto a la vivienda en sí misma, se evalúan algunas de 
sus características edilicias: el hacinamiento (más de 3 personas 
por cuarto) y la promiscuidad (más de 1 persona por cania) .

Finalmente se evalúa la existencia de algunos equipamientos 
como: agua caliente, calefacción, refrigerador y cocina con
horno, así. come- i a cobertura de los programas y sistemas de 
credito para la compra o construcción ¡le vivienda.

Toda esta información se recoge 'de dos instrumentos. Uno se 
releva por manoana mediante observación directa del encuestador y 
a traves de informantes del barrio,

El otro, directamente al entrevistado en la vivienda 
scie c o ion a da. be p rete n ci e n c o n s t r ' i i r d o s indi c es a i in de 
categori car a ios barrios y a la población según la s ituación del



Para ello se tomarán atributos del barrio, - y que en 
consecuencia afectan a todas las viviendas por igual- así como 
atributos particulares de cada hogar, que diferencian a sus 
miembros de otros hogares del mismo barrio,

Tai como se mencionó anteriormente (ver el capítulo "Los 
sectores sociales y las políticas sociales"), el objetivo central 
de esta dimensión es conocer la forma de inserción de la. 
población en el sistema productivo, así como detectar indicadores 
.que posibiliten la identificación de características de formas de 
e in pie o p ï' e c a r i o y d e i s e c t o r i n f o r m a. i ,

En primer lugar, se investiga sobre la condición de
actividad de todos los miembros del hogar mayores de 6 arios.

El criterio seguido es distinto del habitual en encuestas de 
hogares pues intenta rescatar formas; de actividad oculta, sobre 
todo en mujeres y niños siguiendo las pautas señaladas; por
Wainerman en una investigación realisada en Misiones y Paraguay
(12),

Asimismo se consideran para definir la condición de
actividad tanto e i. período de referencia tradicional de una
semana, como ei be ios últimos 12 meses para quienes en principio 
fueron inactivos. ;

(12) Wainerman.

i.acion

0., Moreno, M, y Galdestein, R ., "Los 
Población bel 80, Taller de Análisis y 
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Aquellos a quienes se identifica como activos se los 
interroga sobre eu categoría ocupacional, 7 gran sector de
actividad (publ ico o priVado) , el 'número ele horas trabajadas en 
la semana de referencia, a efectos de poder comparar loss datos 
con los que arroja. (a. encuesta, de hogares, y el monto ce todos 
los ingresos monetarios que recibieron los entrevistados mayores 
de 6 anos el ultimo mes.

Comprende a todos los salarios netos, todos los aportes, 
retiros mensuales de los cuentapropia y patronos, jubilaciones, 
intereses, alquileres recibidos, becas, etc,.

Mediante estos datos se construirá la variable ingreso del 
hogar, que se utilizara para estratificai' el hogar según aquel 
resulte mayor o menor al valor de la línea '"que se determina para 
cada una de j.as ciudades donde se lleva a cabo el estudio.

En ti ou e s 1 10 na r 10 a. 1 jefe, la categoría, ocupacional se 
ci eter m 1 n a a p a. r 1 1 r d e 1 a. percepc i o n. d e u n s a lar i o o s u e 1 d o , c o m o 
resultado del pago por tiempo trabajado y/o producción realizada.

Según sea la condición de actividad y la categoría 
ocupacional del jefe, se efectuarán distintas preguntas.

A todos los activos ocupados se los interroga sobre la rama 
de actividad a Ja que se dedica la empresa o negocio donde 
trabaja, habiéndose d i s c r j minado aquellas donde es mayor la 
probabilidad nt que se presente mayor precariedad.

Seguidamente e interroga sobre la duración de la jornada de 
traba.i o , incorporando el tiempo normal de traslado uesde su lugar 
de trabajo. Ello posibilitará ouantifícar el tiempo total que se 
d e s t i n a. a. t r a. t a. j ,3. r .

En cuanto a los adolescentes se intenta establecer con mayor 
precisión en numero ¡te días que trabaja por semana, y el número 
de horas que traba.i a por 0. í a , de modo de rescatar actividades 
product 1 vas ocu ¿.tas que pueden rea U s a r  ios jóvenes.

v.



mantienen ios asalariados que, combinada con la antigüedad en ei 
trabajo, permite detecta.r a los trabajadores en periodos de 
prueba. Posteriormente se interroga, sobre si cumplimiento de 
obligaciones con el sis tero a. de seguridad social (jubilación y 
obras sociales) así como sobre la percepción de otros derechos, 
t ales o o m o 1 a s a signad o n es famili a r e s ( 13 ) .

Asimismo en cuanto al adolescente se deben conocer si en las 
empresas o establecimientos donde ir a. Da jan, se le reconocen sus 
derechos; no se i o contrata "en negro" , Al respecto, se intenta, 
conocer si se le pagan vacaciones y/o aguinaldo y si tiene, como 
obliga la ley al empleador que emplea menores, libreta de 
trabajo.

En cuantía al examen del sector informal se intenta conocer 
algunos aspectos vinculados a las relaciones de producción, Fara 
e 1 i o s e interro g a a. 1 jefe s o b r e I a o o n d i c i ó n d e a s a 1 a r i a d o s d e
quienes comparten con él la. actividad laboral, asi como se
intenta tener una. aproximación al grado de complejidad, de la 
empresa, a partir de la división social del trabajo en ella
existente.

Además, se interroga al jefe sobre el tipo de demanda que 
atiende la empresa donde trabaja, si es; asalariado, agregándose 
g;! es cuant,apropia o patrono, otra pregunta para establecer el 
grado de relación que tiene con los proveedores de insumos,
distinguiendo entre una dependencia total de otra situación en 
que la obtiene por su cuenta. ,

Para los jefes cuentapropia y patronos se investiga también
sobre el tipo de dominio del local o puesto de trabajo,
utilización de capital (maquinarias y herramientas) y vinculación

(13) Fondos administrados por un organismo, mediante el cual 
ios asalariados perciben mensualmente una. cantidad
según eJ tamaño y estructura del grupo familiar,
escolaridad de sus hijos, nacimiento, matrimonio, etc.

V,



el sistema de seguridad social, y con el gremio o cámara 
empresaria, según corresponda a su categoría.

A todos los jefes activos ocupados también se los 
interroga sobre si buscan cambiar de ocupación, así como sobre la 
existe r i c i a d e u n a s e g u n d a o c u p a. c i ó n u o t r a s £ u e n t e s d e pei*cep c i ó n 
de ingreso ademas de las proven ientes del trabajo.

Si los jefes se encontraran cesantes al momento de la 
encuesta se les pregunta sobre la categoría ocupac ional del 
empleo anterior, la causa y la ¡duración de la cesantía.

Si por el contrarío, el jefe entrevistado estaba inactivo al 
momento de la encuesta, pero había trabajado el último año, se 
investiga sobre el tiempo que estuvo ocupado (número de meses y 
cantidad de horas por día), la categoría ocupacional del anterior 
empleo, si percibía ingresos y la causa por la cual ahora no 
trabaja,

Finalmente se intenta conocer la historia laboral del jefe 
entrevistado, independientemente de la condición de actividad en 
la que se encuentra.

Se incorporan ciertos componentes que posibiliten analisar 
cambios en el com por tañí i en to del mercado de trabajo, como 
consecuencia de la política económica que llevó adelante el 
S o b X 0 1' n o ni 1 11 1. s. t ,

mercado de trabajo. Luego, el numero de veces que cambió de 
trabajo durante el período dictatorial, y cual era entonces su 
categoria ocupacional, el camaño de la empresa donde trabajaba y 
las causas que lo llevaron a cambiar de ti-a bajo. Se intenta 
rescatar así la magnitud de las modificaciones que en el empleo 
genertó el cierre ¡le empresas, la reducción de la jornada de 
trabajo y las suspensiones, el al i. en to al cuentapropismo e 
incluso la caída de los salarios reales en algunas ramas 
product i vas,

1 d



También se analisa la migración en ios últimos 10 años, sea 
e s t a i n t e r n a o i o n a 1, ci e o t r a p r o v i n c i a , d e la m i s m a p r o v i n c i a o 
del Gran Buenos Aires. incluso s e ' intenta captar los barrí.os o 
estancias transitorias por los que pasa el migrante que proviene 
d o 1 interior ¡ie i o. provincia.

Es importante acotar que en el cuestionario dirigido al 
adolescente se profundisa en las posibles motivaciones que 
conducen al joven a incorporarse al mercado de trabajo, así como 
sus vivencias sobre su experiencia laboral y la existencia o no 
de colisión de intereses entre el trabajo y el estudio.

Asimismo se investiga sobre el posible conflicto que se le 
plantea a una madre con un niño pequeño (menor de 4 años) si 
quiere o necesita, ingresar ai mercado de trabajo, Con quien deja 
al niño9 Lo mancaría a una guardería’,'1 Tiene acceso a eilaY

ir’or ultimo se analisa ei empleo de niños en edad escolar, 
asistan o no a la escuela, con el fin de establecer las 
diferencias entre estratos, así como posibles asociaciones entre 
t r a b a j o y d e s a r r o lio e s c o lar (repite n c í a , d ese r c i <5 n , e d a d d e 
ingreso, dificultades).

3.- EDUCACION

De acuerdo a la prioridad, que en nuestra investigación se le
Ot-Oríci 3 La.*:» iíiOO. ICi-3.6 Q U3 pUOO.ó Vi /G u O P o 3. T  C ¡3 P 3. P 3. rOïüpCP L O ¡3

])) 0 c 8 n i s htj o s do v 6 p  ï: o Oxi c o i o n do la pobreza, ] a a relacionadas con i  a. 
educación son esenciales; y dentro de ellos, las vinculadas con 
el nivel primario aparecen, de acuerdo a las evidencias empíricas 
disponibles, como indispensables.

El acceso al empleo, a mejores niveles de ingreso y a 
mayores posit 
cara Quienes .Logran term i



d e a c ii e r d © a d o s p 0 r s p 0 c 1.1 v a. s . U n a. i n t 0 n t- a. d 0 1.0 ï' m i n a. r 0 1 g ï' a d o 0 n 
que "el s is terna educativo cumple con las tres funciones básicas 
que desempeña en La sociedad 1 a) d.is;tribu©ion del conocimiento;
b) formación de actitudes y valores; c) capacitación para el 
mundo del trabajo",

La otra se refiere a la. cuota real de educación que recibe 
cada sector poblacional (14). En este sentido si bien la. 
expansión que ha alcanzado el sistema es notoria, en la medida en. 
que puede afirmarse que la gran mayoría de la población infantil 
puede acceder a la escuela, existirían diferencias importantes en 
el tipo y calidad, de servicios educativos que recibe cada sector
o O O 1 cl 1 *

Ademas, este nivel de cobertura no ha sido alcanzado por 
otros niveles del sistema como el de la enseñansa pre-primaria, y 
el nivel medio,

Pero volviendo al nivel primario, ciertos estudios estarían 
evidenciando la existencia de bajo reno, i miento de los niños, lo 
cual se expresa en la repetición sucesiva de grados y la
deserción, como resultado último del retraso (15).

La explicación sobre el fracaso escolar parece vinculaisse
con que el sistema educativo no ha desarrollado una propuesta
educativa flexible que se adecúe a las diferentes características
o O C i O C U i v U X ' 3. i 0 o ,

14) A s u 6 v v & d o n d o ï In 0.0 . "Let p r o b i 0 ií¡ á t* x o a d61
educativa",I.P.A,, Documento de Trabajo, Buenos Aries, 
(en prensa)

1 5 ) C o 11 en , E . , V i n o c u i-, F . et al, E v a ). u a. c i 0 n d e 1 o s 
impactos nutrióíonales y educativos del Programa de 
•domadores Escolares" UE A / UP»5 / UMS , buenos Aires. 1987.
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Más bien su rigides, excluye a quienes no se adaptan, que 
finalmente abandonan la escuela (16).

Esta seria ia causa por la que al ascender en el s itema 
educativo aumenta el nivel seoioeconomico ai que pertenecen ios 
educandos.

Estas variables se recogen en el cuestiernario 
corresondiente, que se refiere a la situación educativa de los 
niños entre 10 y 14 años. Este grupo de edad cubre a los niños 
que se encuentran en los niveles primario y secundario, así como 
a o u i e 11 e s aba n d o na ron.

Se examina además para todos los miembros del hogar el nivel 
de instrucción alcansado así como si al momento de la encuesta se 
encuentran asistiendo a algún nivel de la enseñan sa. formal.

Ello nerm.it ira calcular la escolaridad media de cada grupo, 
así como tasas de repitencia y abandono.

En este aspecto un tema de interés resulta el determinar el 
grado cíe asociación .que existe entre la historia educativa ele la 
madre y la de su hijo.

Asimismo se toman diferentes indicadores que podrían 
verificar La presencia cíe importantes discrimina.ciori.es para los 
niños cíe jos sectores populares. Entre ellos se pueden mencionar: 
el tiempo de aprendizaje ofrecido (número de horas efectivas de 
la jornada escolar), presencia de grados niveladores, gabinetes 
psicopeaagogicoo , existencia cié atención mec¡ica y odon to lógica, 
.comedor escolar y tipo cíe asistencia alimentaria recibida.

por ú 1 timo, interesa 'conocer qué percepción tiene cada 
estrato del sistema, educativo, yue es i a escuela, para qué sirve 
v cor que -algunos fracasanV



Ademas, mediante una urgencia técnica se testeará la 
facilidad de lectura y comprensión de ciertas consignas del 
cuestionario por parte de la entrevistada (madre o responsable
del niño en edad escolar; y la evaluación sera analisada de
acuerdo con la edad de la entrevistada y el nivel formal
a1canaa do ,

Es importante también mencionar que se toma ei problema 
educativo en el cuestionario del adolescente. Ei análisis se 
centra en su concurrencia actual a la escuela, colegio o 
universidad, y causa y edad de abandono en caso de que así 
h u b i e s e o c u r r i d o .

Adicionalmente se intenta examinar la importancia de otros 
cursos extra-curriculares de enseñanza, en especial aquellos 
vinculados con la capacitación para el trabajo (oficios varios, 
element o s d e a dmin ist rac i on).

SALUD

El sistema de salud en la Argentina está estructura desde la 
of e ï’ ta Por tres su disectores • .La. segundad social, ei publico y el 
privado,

E1 p r i m e r o e r a
década cíe ios tn ( aproximadamente un ¡ 0% cíe Ja población del 
Gran p u e n os Air e s i Lelo implica ei acceso a le salud y a otros 
servicios de toda la masa de asalariadlos y sus familiares.

Quedarían en teoría no cubiertos los patronos, los 
cuentapropia y los asalariados con empleo precario, quienes 
.serian ios cíe man cían tes de los otros dos subsectores.

Más allá de que estas cifras se refieren a la cobertura 
teórica, el modelo de atención hegemónico, tal como se fue 
estructurando históricamente el sistema, es el medico.

Este a su ves ha concentrado su formación y su quehacer en



la atención de los problemas de enfermedad del sector de la 
sociedad de mayores recursos, que tienen un perfil epidemiológico 
distinto al de los pobres.

Por otra parte, y dado que el subsector de la seguridad 
social carece en general de infraestructura propia, subeontrata 
los servicios de internación y atención con el subsector privado, 
consoi idáñeose así el modelo hegemónico que tiene su sustento en 
la formación de recursos humanos, y en los insumes y tecnologia 
que emplea.

La situación de desigualdad se agrava aún más, cuanto que el 
subsector de la seguridad social está estructurado en base a 
asoc xac iones .gremiales y/o de empresas denomina, das obras 
sociales, presentando un cuadro absolutamente atomizado ce mas de 
300 organizaciones en todo e 1 país.

Este sistema de- atención financiado con aportes empresarios 
y de ios asalariados en base a una proporción de los salarios 
percibidos mensua 1 m en t e , ofrece prestaciones distintas en 
cantidad y calidad, pese a que todos los beneficiarios directos 
aportan una igual proporción de sus sueldos.

Aquellas obras sociales que nuciean a trabajadores de una 
rama importante de la producción, con niveles de salarios más 
altos que el promedio, disponen en los hechos de mayores 
recursos, lo cual posibilita ofrecer mas y me .lores servicios.

Si Lien la legislación graveé ia existencia de un poder de 
control por parre cei Estarlo, ei cual incluso administra un tondo 
de redistribuo ion dirigido a atenuar estas iniquidades, estas 
P6 ryis b6í’i o. neo no .

En consecuencia el sistema tiende a reproducir e incluso a 
agravar los efectos negativos de la estructura cié poder existente

compart imientos inst ituoionaj.es estancos,
por sistemas cié seguridad social y otros programas



de cobertura 1imitada, no sólo refuerean las desigualdades 
reinantes sino que constituyen ademas, mecanismos implícitos de 
apartheid social y de discriminación en la prestación de atención 
m é d i c a a d i f e r e n t. e s o a t e g o r i a s d e i n d ivid u os" (17 ) ,

El sistema sin embargo está en crisis. El subsector que 
detentaba hasta la década de los '70 la mayor parte de la 
infraestructura, ha visto deteriorarse sus establecimientos como 
consecuencia de la reducción del gasto. Esta política ha afectado 
esencialmente a los sectores populares, principales usuarios de 
s u s s e r v í c i o s ,

El subsector de obras sociales por su parte, padece las 
consecuencias del deterioro económico del país y de la caída de 
sus ingresos reales, como efecto de la reducción de los salarios

Ello ha conducido a una crisis del subsector privado que 
contrata sus servicios con las obras sociales.

Ahora los afectados pertenecen también a otros estamentos 
so c i a 1 e s . Sin e mbargo , 1a i n fo rma c i 6n di s ponib 1 e s o b r e e 1

comport-amiento actual del sector es insuficiente. No se conoce la 
profundidad de la segmentación y el comportamiento que asume la 
d e m a n d a i r e n t e a e 1 i a .

Por ello, el proyecto contempla evaluar el acceso de la 
población ai sistema de atención, la utilización real d.e ios 
servie ios de sa o. a elector de prestaciones y oro Die mas no 
cuantifloados hasta hoy como la doble o triple afiliación y 
aporte y la percepción de La calidad de la atención recibida, las 
Que serán analizadas según el estrato ai que pertenecen los 
miembros de cada hogar:



Ademé,s s6 h3. incluido un componente especial sobro salud que 
permitirá disponer de algunos indicadores para cada estrato, 
como : peso ai nacer, mortalidad proporcional de menores de un a fío 
y estado nutricional.

Respecto a ]os programas, se decidio priorizar para el
análisis aquellos dirigidos ai binomio madre-niño, a partir de la 
importancia ya señalada que el proyecto le otroga a todas 
aquellas acciones dirigidas a afectar la reproducción de la
P  O b I' 6  Z 3. .

Be analizará así, el control prenatal (mes de captación y 
número de controles), tipo de parto, atención del niño sano menor 
de un año, prácticas de lactancia materna (tiempo de lactancia, y 
causa del destete), vacunaciones y caracteríeticas de la 
co be r tur a medica d. i spon i b le para, la atención de enfermedades .

Estas variables•serán recogidas interrogando a la madre de 
los niños menores de 4 años que haya en el hogar.

Es necesario agregar que se examinará, por primera vez en el 
país en muchos años, las prácticas de regulación de la 
fecundidad, El país carece de programas y las usuarias deben 
recurrir al mercado y a la medicina privada para acceder a los 
distintos medios. Ello implica de hecho una nueva situación de
i i i ^ Q  U Íd.3.0. p  3 V 3. L 3.3 íTlU Q.Ft- iOZ* & 6 C b  O T  S p  O p  U. X ï ' b S O 1.3. f- F) ft V ftn

limitadas en su posibilidad de decidir el tamaño de su familia.
Se na incorporado un componente de salud dirigido a los 

adolescentes, que comprende salud bucal, utilización de servicios 
médicos y actitud hacia las adicciones (tabaco, alcohol y otras 
drogas)

Finalmente, sobre salud, condiciones del medio ambiente de 
trabajo y alcoholismo existe un capítulo especial dirigido a los 
iefes de hogar
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! De acuerdo a lo ya apuntado, la adolescencia es la última
e t a p  a cl e 1 c i o 1 o v 1 1 a 1 s o b r e la c u a 1 s e p  o d. r I a a c t u a r e n e 1 c o r t o 
P i a s o p a r a. m o cl i f 1 c a r i a c a o e n a d e r e p r o d. u c o i o n ci e la p o o r e z a.,

Para ciertos enfoques teóricos, vigentes en distintas pautas 
educativas, la sociedad es un sistema rígido, preexistente y los 
n i n o s y a ci o les c e n t e s r e c íen i 1 e g a d o s a ella cl e b en se r 
s o c i a 1 i s a ci o s , i n d e p e n d i e n t e m e n i e cl e s u c o n d. i o i o n e c o n o m i c a .

Otros enfoques ven a los jóvenes como parte real de la 
sociedad, con características particulares, producto de su
situación biológica y psíquica.

Lo o 1erto es que resulta válido p[antearse si la
P r o o i e ni a 1 1 c a ci e i a o o iescente t r a s c i. e n ci e i o s o c i o e c o n o m i o o o si la 
condición de perzene.eer a ios sectores populares otorga a los 
jóvenes riesgos diferentes.

A1 g u n o s i n ter r o g a n t e s c o m o •' ' ' ¿. L o s p o b r e s t a m b i é n tie n e n
adolesce n c i a ? ¿ L a s o c í e d ad Le s c oncede tiempo para experimentar, 
para probarse? ¿Es posible pensar la adolescencia fuera del
estereotipo que plantean los medios? ¿Son adolescentes la 
empleada doméstica de 15 años, el integrante de una "barra 
brava" , e t. lavaos,pas que traba.)a de noche a ios 16 -17 anos?"

ii 1 cuestionario ureperado recoge inforinsción sobre las clos 
formas principales que tienen ios : jovenes para integrarse al 
contexto■ el treoaja y/o ¿a educación y el consumo.

4,- ADOLESCENCIA
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EVACUACION CUALITATIVA

Dadas las 1 iroitacione,s que iropóne la técnica de encuesta y 
la importancia ¡Je conocer cuál es la vivencia que tienen los 
sectores populares sobre la crisis económica asi como su 
percepción sobre el Estado y los programas hacia ellos dirigidos, 
se planteo la necesidad de llevar a cabo un estudio en 
profundidad, cuyos resultados se articularán con los que emerjan 
ci e la e n c u e s t a .

Se diseño una metodología de conformación de grupos de 
indivi d u o s ci. e c a r a c t e r i s t i c a s s o c i o ¡i e ni o g r á f i c a s pree s t a b 1 e c i ci a s 
con los que se desarrollan “entrevistas colectivas“,

Con ;ada grupo se abordan distintas temáticas (empleo, 
salud, educación) y a su ves para cada tema se eontituyen varios 
grupos a efectos de-- reducir el efecto de sesgo.

Esta metodología desarrollada por María del Carmen Feijóo 
fue probada a fin de:

1) Verificar cuales eran los modos apropiados cié
interrogar sobre ciertos temas, a efectos ele
asegurar la exacta coincidencia entre los
o b j e t i v o s cl e 1 o s inve s t i g a dores y - 1 a
' interpretación de ices entrevistados pertenecientes 
a los sectores populares.

1 ; Establecer o: ó roo diversos grupos autodef inian su
nivel de satisfacción !de necesidades básicas.

3) Detectar áreas-problema que enriquecen las
d i m ens iones t e m á 1 1  c a s p reviamei 11 e c o n s i d e r a ci a s
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"La crisis como ruptura de la lógica



Sus resultados fueron óptimos, aunque por sus
características se limitará al conurbano.» _ •

f En síntesis, el Proyecto cié Investigación snob re la Pobre sa
Urbana en Argentina pretende generar información que seguramente 
resultara en la apertura de nuevos y más importantes 
interrogantes sobre cómo mejorar la calidad de vida de los 
pobres, cuáles son sus problemas prioritarios y cuál es el 
principal rol que le toca al Estado ocupar,
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