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I N T R O D U C C I Ó N:

La Dirección General de Estadística y Censos a través de su Dirección de
Estadísticas Socio-Demográficas presenta el primer informe temático sobre la
"Situación de la Mujer".

El mismo analiza la población de mujeres de la Provincia de Córdoba, en aspectos
relativos a su condición de vida, su educación, su trabajo y su salud.

Se presenta una selección de indicadores de diferentes fuentes que sirven para
ilustrar, no así detallar como viven las mujeres en nuestra provincia.

Cada hoja encierra un aspecto temático y permite comparaciones entre sexos y
dentro del mismo grupo poblacional.

Comienza con un resumen de aspectos históricos censales, que permiten ver la
evolución de la mujer desde los siglos pasados hasta la fecha.

Continúa analizando con fuente del Censo Nacional 2010 los aspectos
característicos de los hogares bajo jefatura femenina y los avances educativos
(páginas 3 y 4).

La Encuesta Anual de Hogares Urbanos 2014 nos permite analizar el contexto
laboral de la mujer en comparación con el hombre (página 5) .

En la página 6 con datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud
Nacional del año 2013 y la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo se analizan los
aspectos relevantes de la situación de salud de la mujer.

Por último y a modo de contextualizar, se seleccionan algunos indicadores para
comparar los valores a nivel regional y nacional.
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G L O S A R I O :

JEFE O JEFA DE HOGAR: es la persona reconocida como tal por los demás
miembros del hogar.

TASA DE ANALFABETISMO: es el cociente entre el número de personas que no
saben leer ni escribir de 10 años y más y el total de población de 10 años y
más, multiplicado por 100.

TASA DE ALFABETIZACIÓN: es el cociente entre la población que sabe leer y
escribir de un determinado grupo etario, y la población total del mismo grupo de
edad, multiplicado por 100.

RELACIÓN DE FEMINEIDAD: indica la cantidad de mujeres por cada cien varones en
un área determinada.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA: la integran las personas que tienen una
ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la
población ocupada más la población desocupada.

TASA DE ACTIVIDAD: calculada como porcentaje entre la población
económicamente activa y la población total (de 14 años y más).

TASA DE EMPLEO: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la
población total (de 14 años y más).

TASA DE DESOCUPACIÓN: calculada como porcentaje entre la población
desocupada y la población económicamente activa (de 14 años y más).

NiNi(D): no estudia ni trabaja, pero busca trabajo (desocupados).

NiNi(I) o NiNi-Ni: no estudia ni trabaja ni busca trabajo.
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A fines del siglo XIX el índice de femineidad muestra 111
mujeres cada 100 varones. Esta situación se revierte a
comienzos del siglo XX, siendo 112 varones cada 100
mujeres. Los índices vuelven a cruzarse a partir de
1970, observándose un proceso de feminización de la
población de Córdoba hacia el año 2010, donde existe una
relación de 106 mujeres por cada 100 varones.

La tasa de analfabetismo presentó una importante
disminución en el transcurso del siglo XX (en la población de
10 años a más); pasó de valores cercanos al 45% en el censo
de 1914 al 1,5% resultante del censo 2010.
Los avances cuantitativamente más significativos se
observaron en la primera mitad del siglo XX.
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Las profesiones más frecuentes en 1869

Costureras     20.922
Labradores 18.186
Jornaleros, peones   16.689
Hiladores/as y tejedores/as 13.694
Sirvientes/as 9.598

En el periodo 1960-2010 el comportamiento de las tasas del
mercado laboral muestra características diferentes según
sexo, tanto en evolución como en magnitudes.
La actividad y ocupación de los varones se mantiene
relativamente estable hasta incrementarse en el 2010.
Contrariamente, la evolución de ambas tasas en las mujeres
muestra una tendencia ascendente: se incrementan
aproximadamente en 30 pp. Dicho incremento generó una
disminución de la brecha entre las tasas respecto a los
varones.
En relación al desempleo, ambos sexos presentan una
evolución estable y magnitudes similares hasta 1980. A partir
de 1991 la evolución de las tasas es ascendente y se remarcan
las diferencias por sexo, siendo mayor el desempleo en las
mujeres.
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Fuente para los datos de esta sección: Censo 2010 
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En la provincia de Córdoba según el Censo 2010, existen un total de 1.031.843 hogares, con una población de 3.258.797
personas distribuidas dentro de los mismos, (48,42% varones y 51,57% mujeres); el promedio general de personas por

hogar es de 3,16.

Los hogares comandados por varones son el 66,8% y el restante 33,2% se hallan comandados por mujeres, en números

absolutos serían 342.221 hogares.

Analizando las condiciones de vida de los hogares comandados por mujeres, podemos apreciar que el 5,1% (17.623)
tienen al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). En el caso de los hogares comandados por varones, el porcentaje

con NBI es 6,4% (44.276 hogares).

2,6 
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En el gráfico de la izquierda se destaca, en primer
lugar, una amplia diferencia porcentual entre los
ocupados, donde los varones superan a las mujeres casi en
30 pp. y entre los inactivos, donde prevalecen las mujeres
por 25 pp. El amplio margen visualizado entre las
categorías analizadas da paso a un empate entre los
desocupados donde ambos sexos coinciden en números
absolutos: 11.581 varones y 11.586 mujeres.
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Continuando con el análisis de los hogares bajo jefatura femenina, se destaca la distribución porcentual de la variable
"tipo de hogar" que da cuenta de los rasgos distintivos que adquieren los hogares según su composición: en el caso de las

jefaturas femeninas, predominan dos tipos de hogares, aquellos denominados monoparentales (40,5%) y los llamados

unipersonales (31,5%). La familia monoparental es la que se encuentra compuesta por jefe del hogar, sin cónyuge, con

presencia de hijos; en cambio los hogares unipersonales son los que se hallan compuestos por el jefe solamente, y pueden
incluir personal doméstico.
En contraste, en el caso de los varones, es notorio como prevalece la familia completa (80,2%), aquella compuesta por jefe
con cónyuge, con presencia o no de hijos.
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El 26,0% del total de mujeres 
son jefas de hogar. 

En el caso de los hombres es el 57,4% .

Estos porcentajes se calculan para la población de 14 años y
más que residen en hogares particulares, o sea que se excluyen 

las personas residentes en Instituciones Colectivas y las 
personas viviendo en la calle.

Habíamos destacado que las mujeres jefas son el 33,2% del total de jefes de hogar, si comparamos ambos sexos según su
condición de ocupación podemos ver las diferencias existentes.
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  C O N D I C I Ó N   D E   A L F A B E T I S M O  (10 años y más) - Censo 2010

   C O N D I C I Ó N   D E   A S I S T E N C I A   A   U N   E S T A B L E C I M I E N T O    E D U C A T I V O 

   T A S A S   E D U C A T I V A S - Relevamiento anual 2014

   J Ó V E N E S   N i - N i - Censo 2010

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sólo estudia 63,8% 73,2% 16,4% 23,4%

Estudia y trabaja 14,6% 11,8% 15,0% 16,3%

Estudia y busca empleo 1,5% 1,6% 2,4% 3,8%

Nunca asistió y  trabaja 0,1% 0,0% 0,2% 0,1%

Estudió y trabaja 11,9% 3,6% 54,8% 29,6%

Estudió y busca empleo 1,5% 1,3% 4,3% 6,8%

Nunca asistió y busca empleo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ni estudia Ni trabaja Ni busca empleo 6,6% 8,4% 6,8% 20,0%

Total Ni-Ni 8,1% 9,7% 11,1% 26,8%
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El análisis sobre grupos de edades seleccionados, brindan
una aproximación a los niveles educativos, es decir, de los
3 años hasta los 5: inicial; de los 6 años a los 12: primario;
de los 13 años a los 18: secundario; de los 19 años y más:
superior.
A partir de los 13 años, hay diferencias entre ambos
sexos, donde las mujeres están en situación de ventaja
con respecto a los varones.

La tasa del alfabetismo para las mujeres según el Censo Nacional del 2010 es de 98,7% y la de varones 98,3%. Es de

destacar que el avance de la tasa, una vez que se llega a determinados umbrales, es cada vez más dificultoso, ya que
se trata de reducir los núcleos más estructurales y más problemáticos, por este motivo, el aumento que se registra
debe y puede ser considerado altamente significativo.

Las mujeres tienen tasas más altas de matrícula y más
bajas de repitencia y de abandono, es decir, se vuelve a
marcar la tendencia anteriormente mencionada, las
mujeres están en situación más favorable con respecto a
los varones.

En América Latina, según un estudio de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el
16,0% de los jóvenes latinoamericanos no estudia ni
trabaja (NiNi). En el caso de la Provincia de Córdoba, según
datos censales del año 2010, el 15,3% de los jóvenes entre

14 y 24 años de edad (92.948 jóvenes) se encuentra en la
categoría NiNi.

RepitenciaMatrícula Abandono
el 26,8% de las mujeres 

entre 14 y 24 años , se 
encuentra en la 

categoría Ni estudia-Ni 
trabaja-Ni busca empleo
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Observando los tres principales indicadores laborales
según sexo, podemos visualizar que las mujeres presentan
menores tasas de actividad y ocupación que los varones y
mayores tasas de desempleo.

En el período (3T 2010 a 3T 2014) la evolución de la tasa de
actividad y ocupación de ambos sexos manifiesta un
incremento, no obstante persiste una marcada diferencia
en desmedro de las mujeres en ambos indicadores: existe
en promedio (entre el 2010 y 2014) una diferencia de -25,3
pp. entre las tasas de ocupación femenina y masculina, y
una brecha promedio de -24,3 pp. en cuanto actividad.

Analizando los ingresos de la principal ocupación por
sexo, se observa que las mujeres perciben ingresos entre
un 25% y 30% menores que los varones (sin diferenciar
entre ramas de actividad y puestos de trabajo).

Otros  36,2
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13,7
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9,2
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8,4

Otros  28,6

La tasa de desocupación de ambos sexos manifiesta una
evolución en sentido opuesto. La población masculina
presenta una tendencia al descenso en la tasa, que se ve
abruptamente interrumpido por un incremento en el 2014.
Contrariamente, la tasa de desempleo femenina presenta
un incremento constante en el período, salvo el último año.
Al igual que los indicadores anteriores, la tasa de

desempleo presenta diferencias entre ambos sexos, siendo
el valor promedio de la serie 4,8 pp. Si desagregamos por
grupos etarios, las magnitudes más altas las concentra la
población de mujeres de 14 a 29 años.
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65,2

68,9

Según el Censo 2010, 2.185.482 personas de
3.256.521 cuentan con cobertura de salud por obra

social y/o prepaga, esto representa el 67% de la
población. Comparando los resultados por sexo, se
destaca que la población femenina cuenta con una
mayor cobertura de obra social y/o prepaga que la
población masculina (68,9% y
65,2%, respectivamente).
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El análisis de los nacimientos por edad y nivel educativo de
la madre da cuenta de la situación general de la mujer.
Cuando se cruzan las variables edad de la madre y su nivel
de educación se concluye: que las categorías extremas
tanto de edad (menores de 15 años y 50 años y más), como
de educación (sin educación y sin especificar) no tienen
aportes significativos.
El porcentaje más alto de nacimientos (8,7%) se registra
en mujeres de 20 a 24 años que no finalizaron el
secundario. En segundo lugar el grupo de 15 a 19 años que
no finalizaron el nivel secundario registró el 8,4% de los
nacimientos. Por último, en tercer lugar, representando el
8,1% del total de nacimientos se produce en madres que
tienen de 30 a 34 años y completaron estudios terciarios
y/o universitarios.

Las prácticas preventivas consisten en pruebas diagnósticas que tienen por objetivo la detección precoz de
enfermedades. La realización del PAP, que permite la detección precoz del cáncer de cuello uterino, se
incrementó notablemente entre el 2005 y el 2009, luego para el 2013 se retrotrae levemente (2005: 52,6%;
2009: 61,1%; 2013: 60,5%). Entre el 2009 y el 2013 se destaca la reducción entre las mujeres de 18 a 24 años y
el incremento entre las de 65 años y más.

La realización de mamografía entre las mujeres de 40 años o más, práctica que permite la detección precoz del
cáncer mama -primer causa de muerte por tumores malignos-, aumenta en los períodos 2005-2009-2013 (del
37,8% al 51,8% y luego al 56,5%) en los tres grupos de edades analizados en la Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo (40 a 49; 50 a 64; y 65 años o más).

Analizando de manera conjunta dos conductas de riesgo
en mujeres, consumo de tabaco y de alcohol, se observa
que el primero muestra un constante descenso desde la
primera edición de la Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo (ENFR) a la última. En relación al consumo de
alcohol, el denominado "consumo regular de riesgo"
muestra una caída progresiva, siendo el 2009 un punto
de inflexión. En relación al "consumo episódico excesivo
de alcohol", se registra un incremento que también es
constante y con mayor presencia en los grupos de menor
edad (18 a 24 años y 25 a 34 años).
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La población de nuestro país presenta un mayor
porcentaje de mujeres que varones. La provincia de
Córdoba y la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre
Ríos) no son la excepción.

Las mujeres jefas de hogar representan un 33% del total de
las jefaturas de hogar. A nivel nacional se incrementa el
número en 1 pp.

La provincia de Córdoba da cuenta del mayor nivel de
alfabetismo en las mujeres respecto a la Región centro y el
total país.

A los fines censales se considera que la población tiene
cobertura de salud cuando declara la tenencia de una obra
social, un plan de salud privado o mutual o
prepaga, excluyendo los servicios de emergencias médicas.
Por lo tanto, aquellas personas que declaran no poseer
ninguna de las opciones mencionadas son consideradas
como “población sin cobertura de salud”. La proporción de
mujeres con cobertura es la misma en Córdoba y en la
Región Centro, a nivel nacional desciende 3 pp.

La tasa de desempleo provincial para el año 2014 supera el
valor nacional y de las demás provincias de la Región
Centro. Entre los años 2011 y 2014 la tasa crece
gradualmente para llegar a una magnitud de dos dígitos y
al máximo de la serie analizada. Cabe destacar que en
Córdoba el incremento de la tasa de desempleo en los
últimos años se explica mayoritariamente por una mayor
búsqueda de empleo por parte de personas anteriormente
inactivas acompañada de una tasa de empleo alta. De esta
forma, se manifiesta una tasa de desempleo mayor en las
mujeres en comparación a los varones y, en los términos
geográficos de análisis, Córdoba da cuenta de un mayor
nivel de desempleo femenino.
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