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Transformaciones del mercado de trabajo en la puna jujeña y su impacto 

sobre la situación del proletariado local. 

Kindgard, Federico Mario; Gómez, Elizabeth; Calvó, Eugenia; Agüero, Orlando y 

Surita, José. 

 

Esta ponencia presenta los primeros avances de un trabajo de investigación que 

estamos realizando en la puna jujeña, en el marco de actividades del CEIDUS (Centro de 

Estudios e Investigaciones de Especies de Uso Sustentable) de la Universidad Nacional de 

Jujuy∗ . Estará centrada sobre la ciudad de Abra Pampa y se basa en la información obtenida 

a partir de la realización de una encuesta sobre situación laboral en esta ciudad, 

complementada con entrevistas a trabajadores y desocupados.  

 Analizamos las transformaciones y tendencias que se verifican a nivel local 

tomando como marco el movimiento general de la sociedad. Partimos del proceso de 

creciente expulsión del proletariado de las posiciones que ocupaba anteriormente, que se 

traduce en el deterioro de las condiciones de vida en que estos sectores se desenvuelven y 

en el incremento del desempleo, como  uno de los aspectos que mas ha concitado el interés  

y la preocupación general. 

 Tomamos los resultados aportados en una investigación reciente de Jorge Podestá  

(Podestá 1999), a los fines de verificar de qué modo se manifiestan los cambios que él 

señala para la sociedad Argentina en la estructura  social específica que analizamos en este 

trabajo. 

 El fenómeno de la desocupación adquiere, a partir de los ochenta, alcance mundial 

como forma de resolución  de la crisis que sufre para entonces el mercado internacional. En 

Argentina se manifiesta con particular fuerza registrando uno de los valores más altos del 

mundo. Usualmente, la denominada “crisis de desocupación”, es asimilada a una situación 

de anormalidad y desorden. En este sentido, dicha investigación plantea que este aparente 

                                                                 
∗  El trabajo recoge información contenida en un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación; Programa Formujer; financiado por el 
BID. 
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desorden en que se produce la situación de creciente desocupación no es otra cosa que la 

manifestación de un nuevo orden, el nuevo estado de equilibrio que caracteriza esta fase del 

desarrollo capitalista en la Argentina. En otros términos, muestra la forma en que la 

burguesía Argentina ha resuelto ya la continuidad del proceso de acumulación en su 

territorio, en las nuevas condiciones que ha impuesto el capital financiero internacional, 

como salida de la crisis del mercado mundial de los setenta y los ochenta. De ahí que las 

alternativas de la crisis de desocupación se constituyen en un indicador de las condiciones 

en que la clase capitalista ha negociado la compra de la fuerza de trabajo de la clase obrera 

en su conjunto (Podestá, op.cit.). 

 En  este sentido nos interesa indagar en Abra Pampa, (la segunda ciudad en 

importancia de la puna, y que a diferencia de La Quiaca, no presenta  la particularidad de la 

incidencia del comercio fronterizo)  el grado en que la desocupación ha llegado a atravesar 

al conjunto de la población obrera y la modalidad que asume esta población entendida 

como superpoblación relativa. Esto nos permitirá avanzar sobre los cambios ocurridos en el 

tipo de relaciones que se establecen entre el capital y la población obrera. 

A tal fin, realizamos una encuesta en la Ciudad de Abra Pampa durante la semana 

del 7 al 11 de mayo de 2001, tomando como semana de referencia la que va del 22 al 28 de 

abril. La encuesta estuvo dirigida a recabar información sobre la situación ocupacional de la 

población abrapampeña, para lo cual se replicó en forma resumida la metodología 

propuesta por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Tomamos una muestra al azar de 

191 viviendas y 1168 individuos, que representa aproximadamente un 12% de la población 

de la ciudad. Dado lo reciente del relevamiento, en este trabajo solo presentamos resultados 

provisorios y nos restringiremos al análisis de la información provista por la encuesta, 

dejando para una etapa posterior su comparación detallada con las características de las 

estructuras económico sociales en la que está inserta la puna jujeña.  

 

Características y situación en que se encuentra la población de la puna jujeña. 

En 1991, la Puna tenía 35.779 habitantes, con dos ciudades importantes, La Quiaca 

con 11.499 habitantes y Abra Pampa con 5.398 habitantes. Los cuadros 19 y 20  (ver 

Anexo Estadístico) muestran la relación entre población urbana y rural en la puna y el resto 

de la provincia. Mientras la población urbana provincial representa el 80,9% del total, la 
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población urbana puneña representa sólo el 47,2% de la población. En tanto que el sector 

ligado a Industria y Comercio es de 23.205 habitantes en la provincia, en los departamentos 

de Puna alcanza a 879, que representa menos del 4% del total provincial para este sector. 

Todo esto está indicando la fuerte heterogeneidad de esta región con respecto a la estructura 

económica provincial de la que forma parte. Al mismo tiempo, señala que la Puna, como 

subestructura específica, forma parte de la estructura económica provincial, a la que sirve 

fundamentalmente de proveedora de mano de obra. 

En la provincia de Jujuy, las industrias minera y la actividad agroindustrial del sur 

de la provincia (azúcar, tabaco, citrus) son las actividades que más incidieron en la 

conformación del mercado de trabajo. El empleo en las minas tuvo un gran desarrollo a 

partir de la década de 1930, pero sufrió una caída abrupta durante los  años ´90 a 

consecuencia del cierre de establecimientos importantes como Mina Pirquitas, Pan de 

Azúcar y Providencia, de la mayor parte de las pequeñas explotaciones borateras y  la 

reestructuración de Mina El Aguilar que disminuyó drásticamente su planta obrera. La 

crisis de la actividad minera arrastró también a las empresas dedicadas al procesamiento del 

mineral, tal es el caso de Metalhuasi cuya planta estaba ubicada en Abra Pampa. 

 Desde 1980 el empleo estatal cobra más importancia. A partir de  1990, la crisis de 

este sector y el congelamiento de la planta de trabajadores del estado coincidió con la crisis 

del sector minero y la expulsión de trabajadores temporarios de la zafra azucarera como 

consecuencia de la mecanización de la cosecha en los ingenios. Estos factores contribuyen 

a configurar la grave situación de desocupación y empobrecimiento que vive la Puna. 

 Por otra parte el alto peso de la población rural en la Puna expresa el predominio de 

la pequeña producción ganadera, en general en explotaciones familiares que no toman 

asalariados y que se asientan sobre formas precarias de tenencia de la tierra. La importancia 

del campo en la región contribuye a cimentar en la provincia una imagen popular sobre la 

capacidad de la población local para subvenir sus necesidades en base a los recursos 

familiares. Sin embargo el desarrollo de las relaciones capitalistas fue reduciendo a la 

mayor parte de esas explotaciones a exiguos recursos complementarios de los ingresos 

salariales, al tiempo que una creciente población totalmente proletarizada se fue agolpando 

en las ciudades de la región e incluso en los pequeños parajes rurales donde subsiste en el 

empleo público generado alrededor de las comisiones municipales; esta población es la 
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protagonista de los cortes de ruta y otras manifestaciones de protesta que se sucedieron a lo 

largo de la década. El análisis del mercado laboral abrapampeño nos permitirá un mejor 

acercamiento a esta fracción del proletariado y a su situación actual. 

 

 

Abra Pampa. La encuesta. 

Del total de población encuestada, 49,5% son varones y 50,5% corresponde a 

mujeres (Cuadro 1). En 199l, el índice de masculinidad en el departamento de Cochinoca, 

donde está incluida la ciudad de Abra Pampa, muestra el valor más bajo de toda la 

provincia: 86 hombres por cada 100 mujeres (DiPEC), índice del movimiento de expulsión 

de población, predominantemente masculina, hacia los centros de mayor desarrollo 

industrial. En contraposición, los datos de la encuesta de Abra Pampa, realizada 10 años 

después, muestran una situación de equilibrio entre los sexos, con un índice de 

masculinidad del 98% y una caída pronunciada a partir de los 45 años. La misma podría 

reflejar en parte el no retorno de hombres que emigraron definitivamente en el inicio de la 

década pasada cuando empezaba a crecer la desocupación; también puede reflejar una 

mortalidad diferencial de los hombres . Señalamos lo anterior como elementos de interés 

para indagaciones posteriores ya que sería demasiado arriesgado sacar conclusiones 

definitivas con una muestra pequeña como la utilizada. 

Pasando a las características del mercado laboral, de la lectura de los cuadros 6; 7 y  

8, surge que de un total de población mayor de 14 años de 709 personas, el 51,9% 

conforma la población económicamente activa, teniendo en ella un peso mayor la población 

masculina (61,2%), y las mujeres un mayor peso en la económicamente no activa (56,6%). 

Observada la población distribuida según condición de actividad y categoría ocupacional 

(cuadros 9 a 12), sobresale el peso de los asalariados (43,8%) que junto a los desocupados 

suman el 64,7% de la PEA, y que tomaremos como una aproximación provisoria a 

proletariado, hasta tanto el procesamiento de los datos nos permita una discriminación más 

ajustada. Asimismo es notable el peso de la categoría Trabajador por cuenta propia 

(28.3%). Si atendemos la distribución de la PEA por sexo y categoría ocupacional, tenemos 

una situación inversa a la observable en S.S. de Jujuy y Palpalá en las sucesivas ondas 

relevadas por la E.P.H.. En efecto, mientras que en éste último caso las mujeres engrosan 
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las cifras de subocupación por su acceso predominante a empleos irregulares, en negro y 

mal pagados (como el servicio doméstico). En contraposición los resultados de Abra Pampa  

muestran un predominio de la subocupación entre los hombres, que supera incluso a la 

desocupación en términos absolutos, mientras que entre las mujeres predomina la 

desocupación. Sin embargo la paradoja es sólo aparente, dado que lo que muestra la 

situación abrapampeña es el aumento de la precarización del empleo. En ese sentido, las 

cifras de subocupación de la población masculina de Abra Pampa, expresan el hecho de que 

la mayor parte de los hombres trabajan haciendo changas en la construcción o en servicios 

personales de baja remuneración (hachar y cargar leña, cargar y descargar camiones, hacer 

adobes, etc.). Así una gran proporción de los mismos aparece en la situación de subocupado 

con una búsqueda activa de nuevas ocupaciones. El cuadro se completa si pensamos que un 

número importante de ocupados lo están en planes de empleo temporario como el Plan 

Trabajar. Mientras tanto, entre las mujeres cobra gran importancia la venta ambulante y la 

atención de pequeños puestos de comida, donde las jornadas superan las 10 hs diarias y los 

ingresos rondan los $100 mensuales. 

 Contradiciendo las imágenes que señalan a la mujer como principal sostén de los 

hogares como consecuencia de la desocupación sufrida por los hombres (imagen frecuente 

entre los mismos pobladores abrapampeños) vemos que siguen siendo éstos los principales 

perceptores de ingreso, pero frente a la caída de los ingresos familiares y la inseguridad de 

los flujos de ingreso que reciben, se les suman crecientemente las mujeres, con tareas con 

remuneraciones ínfimas, empujadas por el deterioro de las condiciones de vida. No se debe 

pasar por alto que existen muchos hogares formados por mujeres solteras y sus hijos, 

aspecto que tomaremos más detenidamente en etapas futuras del trabajo. 

 Estas características se constituyen en indicadores de que efectivamente, en la 

situación analizada, la desocupación cruza al conjunto del proletariado, que claramente 

aparece como superpoblación relativa en su modalidad de intermitente (ver J. Podestá, 

op.cit). Incluso, en los centros mineros sobrevivientes se intenta imponer condiciones que 

permitan a las empresas aprovechar estas características. En el año 1997, la empresa 

Sunshine, de origen canadiense, inició trabajos para reexplotar el yacimiento de Mina 

Pirquitas (estaño y plata) con una base técnica que les permitiría multiplicar la producción 

que antes se llevaba adelante con aproximadamente 300 obreros, empleando solamente a 
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50. Como parte de sus actividades expulsó a los pobladores que quedaban en el 

campamento, fundándose un pueblo cercano (Nueva Pirquitas) para acoger a los 

expropiados. En Mina El Aguilar, la empresa lleva adelante medidas de presión en el 

mismo sentido, tratando de obligar a las familias obreras a desalojar el campamento. De 

estas formas las empresas podrían imponer condiciones materiales que les facilitaría la 

suspensión y el recambio del personal. 

 Recapitulando, actualmente el mercado de trabajo en la puna jujeña se caracteriza 

por una abrupta caída de la demanda de trabajo, seguida por un aumento de la oferta. El 

aumento de la oferta de trabajo deviene del hecho que a los desocupados provenientes del 

cierre de las minas o de los planteles de trabajadores temporarios de las plantaciones, se 

suma una mayor retención de la población en la región, la que se concentra especialmente 

en los centros urbanos mas importantes y en los pueblos; y una creciente participación de 

las mujeres, empujadas por la caída de los ingresos familiares.  

 Hoy los jóvenes tienen como principal opción el empleo temporario en el Estado a 

través de los planes Trabajar y de Emergencia Laboral. En ese contexto el recurso de parte 

de la población a la producción ganadera y textil tradicional, lejos de representar una 

alternativa al asalariamiento y la proletarización, constituye un espacio de reproducción de 

la población obrera, que se ha mantenido en función del escaso desarrollo capitalista en su 

interior. En la medida que estos recursos reciban una mayor atención como fuentes posibles 

de ingresos monetarios, se puede prever un mayor desarrollo en el seno de esta estructura 

de relaciones capitalistas, y si ello ocurriera, un mayor despojo y proletarización de la 

población del lugar. 

 

Reflexiones sobre la situación del proletariado en la subestructura económica 

conformada por la Puna jujeña. 

 

Partiendo del reconocimiento de la estructura económica de la sociedad como un 

campo especifico de relaciones sociales que hacen a la producción de la vida material, 

sobre la que se asienta el conjunto de relaciones cuyo conocimiento nos permite determinar 

la dirección y el momento por el que transita la sociedad, Iñigo Carrera , Podestá y Cotarelo 

(1999) reconocen 5 estructuras económico-sociales concretas  agrupadas en 2 territorios 
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sociales en que se distribuyen las 22 provincias, la Capital Federal y los partidos del Gran 

Buenos Aires: 

1-Capitalismo de economía privada de gran industria y pequeña producción: Capital 

Federal.19 partidos del Gran Buenos Aires, el resto de la provincia de Buenos Aires, Santa 

Fe y Córdoba 

2-Capitalismo de economía privada con peso en del campo (población agrícola): 

Mendoza, Jujuy, Tucumán, Salta, Río Negro y San Juan  

3-Capitalismo de estado en enclaves Santa Cruz ,Tierra del Fuego, Chubut y 

Neuquen 

4-Pequeña producción mercantil, principalmente en el campo: Misiones, Formosa, 

Corrientes, Chaco, Santiago de Estero y La Pampa 

5-Pequeña producción mercantil con superpoblación relativa: Entre Ríos, San Luis, 

Catamarca y La Rioja. 

A su vez estas 5 estructuras sociales concretas pueden agruparse en 2 grandes 

territorios sociales. Un territorio donde predomina la población que participa de la actividad 

productiva y otro donde predomina la superpoblación relativa encubierta como población 

ocupada, bajo la forma de asalariados estatales o bajo la forma de pequeña producción 

mercantil en especial en el campo. 

Desde esta perspectiva la Provincia de Jujuy donde centramos nuestro análisis, 

corresponde al segundo tipo de estructura con predominio del capitalismo privado con peso 

del campo, caracterizada por el desarrollo del capitalismo de empresa privada, con peso de 

agricultura como rama de la industria y con la población ocupada en industria 

manufacturera, pero con ciertos rasgos de enclaves de gran industria, con pocas ramas 

industriales y un desarrollo importante del proletariado. 

Hay un proceso muy marcado de la centralización de la propiedad y la riqueza en 

menos manos y crecimiento del cuentapropismo que puede ser entendido, por un lado, 

como pauperización de la pequeña burguesía, pero también encubriendo  parte de los 

desalojados de las relaciones salariales que no aparecen directamente bajo la forma de 

desocupados. 

Entendiendo que una estructura no se caracteriza por la homogeneidad de sus 

elementos sino por las características del entrelazamiento de sus partes, es posible 
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distinguir al interior de la provincia diferentes situaciones, como el caso de la Puna jujeña 

que conformaría una subestructura específica. 

Si tomamos los datos del censo de 1991, de la distribución de la población de la 

Puna de 14 años y mas según categoría ocupacional, el dato significativo esta dado por el 

peso de las categorías de trabajador familiar sin remuneración fija (19.5%) y de los 

trabajadores cuenta propia (43.3%) respecto al total de la PEA . 

Estos datos son coherentes con los resultados de la encuesta y nos permiten pensar 

algunas de las características de esta subregión. El alto peso de los trabajadores familiares 

sin remuneración fija y de trabajadores por cuenta propia está en relación a la producción 

de tipo mercantil y de subsistencia, predominantes en la economía domestica rural, y esto 

adquiere significación en el marco en que se desarrolló el mercado de trabajo. 

Observada la ciudad de Abra Pampa donde la mayoría de la población obrera 

aparece desvinculada de una relación formal de asalariamiento pero ocupada en actividades 

ocasionales o por cuenta propia con muy bajas remuneraciones, y que muchos de ellos 

tienen una trayectoria laboral como obreros estables de las minas, situación a la que no 

pueden regresar, podemos ver que esta estructura de relaciones mercantiles constituye un 

refugio para la población obrera expulsada y pauperizada, que asume las características de 

superpoblación relativa intermitente. Esta forma parte del ejercito obrero en activo con una 

base de trabajo muy irregular, reclutándose de los brazos que dejan disponibles la industria 

y la agricultura y que tiende a consolidarse en esta situación. 

Si recordamos que la Puna actúa fundamentalmente como proveedora de 

trabajadores para la industria provincial,  podemos ver que la heterogeneidad de la primera 

con respecto a la segunda, esconde una similitud fundamental. Son las características 

especiales de la Puna (el escaso desarrollo de la propiedad privada en el campo, el 

predominio en él de una economía mercantil y de subsistencia, el bajo desarrollo de la 

división del trabajo y de las relaciones capitalistas) las que la conforman como un refugio 

de la población obrera desplazada de los espacios que históricamente ocupaba. Esto nos 

señala que las características observables en ella, en lugar de representar aspectos 

específicos del mercado de trabajo local, nos están mostrando en forma concentrada una 

situación que afecta al proletariado en su conjunto. Por otra parte, la virtual desaparición de 

los grandes centros locales demandantes de trabajadores, la muestra como una región de 
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"implosión social", en la que al cambio acelerado de las formas de producción le sigue la 

desestructuración de las formas establecidas de relaciones sociales tanto en los ámbitos 

políticos, como de la vida doméstica.  
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Anexo Estadístico 

 
CUADRO 1: Población encuestada según edad y sexo 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001.  
 
Edad Total Varones Mujeres
Total 1168 578 590 
0 - 9 342 182 160 
10 - 19 300 144 156 
20 - 29 201 104 97 
30 - 39 104 50 54 
40 - 49 103 48 55 
50 - 59 58 28 30 
60 - 69 27 10 17 
70 - 79 21 9 12 
+ 80 12 3 9 
 
 
CUADRO 2: Población encuestada por edad y sexo en porcentajes e ínidices de 
masculinidad por edades 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 
Edad Total % Varones MujeresI.M 
Total 1168 100 49.5 50.5 98.0 
0 - 9 342 100 53.2 46.8 113.8 
10 - 19 300 100 48.0 52.0 92.3 
20 - 29 201 100 51.7 48.3 107.2 
30 - 39 104 100 48.1 51.9 92.6 
40 - 49 103 100 46.6 53.4 87.3 
50 - 59 58 100 48.3 51.7 93.3 
60 - 69 27 100 37.0 63.0 58.8 
70 - 79 21 100 42.9 57.1 75.0 
+ 80 12 100 25.0 75.0 33.3 
 
 
CUADRO 3: Población encuestada según grupo de edad y sexo 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 
Edad Total Varones Mujeres
Total 1168 578 590 
0 - 13 459 240 219 
14 - 44 550 270 280 
45 - 64 117 53 64 
+ 65 42 15 27 
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CUADRO 4: Población encuestada según grupo de edad y sexo como porcentajes e índice 
de masculinidad 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 
Edad Total % Varones MujeresI.M. 
Total 1168 100 49.5 50.5 98.0 
0 - 13 459 100 52.3 47.7 109.6 
14 - 44 550 100 49.1 50.9 96.4 
45 - 64 117 100 45.3 54.7 82.8 
+ 65 42 100 35.7 64.3 55.6 
 
 
CUADRO 5: Población encuestada por sexo y grupo de edad como porcentaje 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 
Edad TotalTotal (%) Varones Mujeres
Total 1168 1168 578 590 
% 100 100 100 
0 - 13 459 39.3 41.5 37.1 
14 - 44 550 47.1 46.7 47.5 
45 - 64 117 10.0 9.2 10.8 
+ 65 42 3.6 2.6 4.6 
 
 
CUADRO 6: Población de 14 años y más según condición de actividad económica 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 

Edad Total PEA No PEA 
Total 709 368 341 

14 - 44 550 294 256 
45 y más 159 74 85 

 
 
CUADRO 7: Población  masculina de 14 años y más según condición de actividad 
económica 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 

Edad P14 y + PEANo PEA 
Total 338 207 131 

14 - 44 270 165 105 
+ 45 68 42 26 
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CUADRO 8: Población  femenina de 14 años y más según condición de actividad 
económica  
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 

Edad P14 y + PEANo PEA 
Total 371 161 210 

14 - 44 280 129 151 
+ 45 91 32 59 

 
 
CUADRO 9: Población de 14 años y más según condición de actividad económica y 
categoría ocupacional   
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 

  PEA No PEA 
Edad Total Subtotal Patrón Trab. 

Cuenta 
Propia 

Asal. Ttab. 
Sin 

Remun. 

Despcup
. 

Subtotal Jubilado Estudiante 

Total 709 368 3 104 161 23 77 341 43 
14 - 44 550 294 3 65 135 19 72 256 5 

+ 45 159 74 0 39 26 4 5 85 24 
 
 
CUADRO 10: Población  masculina de 14 años y más según condición de actividad 
económica y categoría ocupacional  
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 

  PEA No PEA 
Edad Total Subtotal Patrón Trab. 

Cuenta 
Propia 

Asal. Ttab. 
Sin 

Remun. 

Despcup
. 

Subtotal Jubilado Estudiante 

Total 338 207 1 54 100 14 38 131 23 
14 - 44 270 165 1 33 85 11 35 105 4 

+ 45 68 42 0 21 15 3 3 26 19 
 
 
CUADRO 11: Población  femenina de 14 años y más según condición de actividad 
económica y categoría ocupacional  
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 

PEA No PEA 
Edad Total Subtotal Patrón Trab. 

Cuenta 
Propia 

Asal. Ttab. 
Sin 

Remun. 

Despcup
. 

Subtotal Jubilado Estudiante 

Total 371 161 2 50 61 9 39 210 20 
14 - 44 280 129 2 32 50 8 37 151 1 

+ 45 91 32 0 18 11 1 2 59 19 
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CUADRO 12: Población  Económicamente Activa según categoría ocupacional y sexo en 
porcentajes. 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 

Edad PEA % Patrón Trab. 
Cuenta 
Propia 

Asal. Ttab. 
Sin 

Remun. 

Despcup. 

Total 368 100 0.8 28.3 43.8 6.3 20.9 
Varones 207 100 0.5 26.1 48.3 6.8 18.4 
Mujeres 161 100 1.2 31.1 37.9 5.6 24.2 

 
 
CUADRO 13: Indices de  actividad, desocupación y subocupación calculados sobre la 
población de 14 años y más 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 

Edad P14 y + PEA Indice de 
actividad 

Indice de 
desocupació

n 

Indice de 
subocupació

n 
Total 709 368 51.9 20.9 26.6 

14 - 44 550 294 53.5 24.5 27.2 
+ 45 159 74 46.5 6.8 24.3 

 
 
CUADRO 14: Indices de  actividad, desocupación y subocupación calculados sobre la 
población masculina de 14 años y más 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 

Edad P14 y + PEA Indice de 
actividad 

Indice de 
desocupació

n 

Indice de 
subocupació

n 
Total 338 207 61.2 18.4 36.2 

14 - 44 270 165 61.1 21.2 36.4 
+ 45 68 42 61.8 7.1 35.7 

 
 
CUADRO 15: Indices de de actividad, desocupación y subocupación calculados sobre la 
población femenina de 14 años y más 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 

Edad P14 y + PEA Indice de 
actividad 

Indice de 
desocupación 

Indice de 
subocupación 

Total 371 161 43.4 24.2 14.3 
14 - 44 280 129 46.1 28.7 15.5 

+ 45 91 32 35.2 6.3 9.4 
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CUADRO 16: Población económicamente activa ocupada por condición y rama de 
actividad 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 

Total Trab. 
Cuenta 
Propia 

Asal. Trab. 
Sin 

Remun. 
Total 291 106 163 22 
Agricult 14 5 5 4 
Minería 3 0 3 0 
Construcción 56 28 25 3 
Transporte 5 2 3 0 
Manufactura 19 7 11 1 
Comercio 57 47 2 8 
Enseñanza 22 0 22 0 
Salud 13 2 11 0 
Serv. personales 34 10 20 4 
Serv. comunitarios 46 0 44 2 
Servicio doméstico 21 5 16 0 
Otro 1 0 1 0 
 
 
CUADRO 17: Población masculina económicamente activa ocupada por condición y rama 
de actividad 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 

Total Trab. 
Cuenta 
Propia 

Asal. Trab. 
Sin 

Remun. 
Total 169 54 102 13 
Agricult 10 3 5 2 
Minería 3 0 3 0 
Construcción 56 28 25 3 
Transporte 5 2 3 0 
Manufactura 12 3 9 0 
Comercio 14 10 1 3 
Enseñanza 11 0 11 0 
Salud 5 0 5 0 
Serv. personales 23 8 12 3 
Serv. comunitarios 29 0 27 2 
Servicio doméstico 0 0 0 0 
Otro 1 0 1 0 
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CUADRO 18: Población femenina económicamente activa ocupada por condición y rama 
de actividad 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 

Total Trab. 
Cuenta 
Propia 

Asal. Trab. 
Sin 

Remun. 
Total 122 52 61 9
Agricult 4 2 0 2 
Minería 0 0 0 0 
Construcción 0 0 0 0 
Transporte 0 0 0 0 
Manufactura 8 4 2 1 
Comercio 43 37 1 5 
Enseñanza 11 0 11 0 
Salud 8 2 6 0 
Serv. personales 11 2 8 1 
Serv. comunitarios 17 0 17 0 
Servicio doméstico 21 5 16 0 
Otro 0 0 0 0 
 
 
CUADRO 19: Población urbana y rural de la provincia de Jujuy y los departamentos de 
Puna; 1991. 
Fuente: INDEC; Censo Nacional de Población y Viviendas. 1991 
 

Total Urbana Rural 
Provincia 516663 418153 98510 
Puna 35779 16897 18882 
Cochinoca 9948 5398 4550 
Rinconada 3087 0 3087 
Santa Catalina 3197 0 3197 
Susques 2871 0 2871 
Yavi 16676 11499 5177 
 
CUADRO 20: Población urbana y rural de la provincia de Jujuy y los departamentos de 
Puna en porcentajes; 1991. 
Fuente: INDEC; Censo Nacional de Población y Viviendas. 1991 
 

Total Urbana Rural 
Provincia 100 80.9 19.1 
Puna 100 47.2 52.8 
Cochinoca 100 54.3 45.7 
Rinconada 100 0.0 100.0 
Santa Catalina 100 0.0 100.0 
Susques 100 0.0 100.0 
Yavi 100 69.0 31.0 
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CUADRO 21: Población desocupada por duración del período de desocupación 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 
 n % 
Total 78 100 
menos de 1 mes 17 22 
1 a 6 meses 13 17 
7 meses a 1 año 19 24 
más de un año 29 37 
 
 
CUADRO 22: Población ocupada distribuida según nivel de ingresos 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 
Nivel de 
ingresos 

n % 

Total 264 100 
menos de 100$ 87 33 
de 101$ a 200$ 73 28 
de 201$ a 400$ 70 27 
401$ y más 34 13 
 
 
CUADRO 23: Ex mineros distribuidos según condición laboral actual. 
Fuente: Informe Formujer/BID: Encuesta de ocupación: Abra Pampa, mayo 2001  
 
Total 39 
Jubilados 11 
Activos 22
Desocupados 4 
No Activos 2 
 
 
 


