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Cultura de género y diversidad a lo largo 

de la vida 

Preguntas de investigación

I. Influye la edad en la percepción de cambios a  
lo largo de la vida?

II. Existe alguna diferencia de género en la 
cantidad de cambios percibidos por los distintos 
grupos de edad?

III. Cómo son evaluados en términos de ganancias 
y de pérdidas los cambios percibidos a lo largo 
de la vida?

IV. Existe alguna diferencia de género en la 
evaluación de los cambios percibidos a lo largo 
de la vida?

V. A quiénes refieren los cambios percibidos a lo 
largo de la vida?

VI. Existe alguna diferencia de género en cuanto a 
quienes refieren los cambios percibidos?

Cultura de género y diversidad a lo largo 

de la vida 

Preguntas de investigación

VII. Cuáles son las esferas de la vida más 
mencionadas según los cambios percibidos?

VIII. Cambian las dimensiones de la vida implicadas 
a lo largo de la vida?

IX. Difieren las dimensiones según el género, a lo 
largo de la vida?
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Formulaciones hipotéticas iniciales

 Durante la juventud los cambios percibidos son más 
frecuentes que en otras etapas. 

 Los cambios percibidos decrecen a lo largo de la 
vida.

 El género influye en la percepción de cambios a lo 
largo de la vida.

 Los cambios percibidos como ganancias 
disminuyen a lo largo de la vida.

 Los cambios percibidos como pérdidas aumentan a 
lo largo de la vida.

 El género influye en la evaluación de los cambios 
percibidos, en términos de ganancias y pérdidas.

Formulaciones hipotéticas iniciales

 Los cambios percibidos a lo largo de la vida están 
más relacionados con sí mismos y menos con 
otros, sean parientes o no parientes.

 El género no influye en la percepción de los 
cambios, con respecto a referencias a sí mismos o 
a otros.

 Las esferas fundamentales implicadas por los 
cambios percibidos difieren a lo largo de la vida.

 El género influye en las esferas implicadas por los 
cambios.
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Trabajo de campo: la encuesta

Cuestionario. Parte 1.

En el curso del año pasado (desde el 1 de enero de 2003) , han 
habido cambios importantes en su vida?

- Si 

- No 

Si sí: Cuáles fueron esos cambios ?

- Cambio 1: ……………....………..………………………….…… 
………………………………………….…………..……………………
..

Ganancia ; Pérdida ; Ambas ; Ni una ni otra ; No lo sé 

- Cambio 2: …….………...………..………………………….…… 
………………………………….…………………..……………………
..

Ganancia ; Pérdida ; Ambas ; Ni una ni otra ; No lo sé 

(etc.)

Trabajo de campo: la muestra

 5 grupos de edad:

20-24, 35-39, 50-54, 65-69, 75-84

 Provincia y Ciudad de Buenos Aires

 Cuestionario semi-estructurado

 Entrevistas cara a cara, realizadas por estudiantes 

de Sociología y de Trabajo Social de la Universidad 

de  Buenos Aires y de la Universidad Nacional de 

Luján
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Precisiones sobre esta presentación

 Respuestas de la primera parte sobre Evaluación 

subjetiva de  los cambios durante el último año, 

distribuidas según género, edad y esferas de la vida 

implicadas

 Hallazgos de Argentina

 El muestreo de la investigación fue intencional, no 

representativo 

Características de la muestra

Cuadro 1. Muestra distribuida por sexo y grupos de edad

Mujeres Hombres Total

20-24 69 61 130

35-39 68 55 123

50-54 63 53 116

65-69 58 52 110

75-84 49 44 93

Total 307 265 572
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Cuadro 2. Personas que mencionaron al menos un 

cambio, según grupos de edad

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Sí 85 79 71 70 63 74

No 15 21 29 30 37 26

Total 100

(130)

100

(123)

100

(116)

100 

(110)

100

(93)

100

(572)

Cuadro 3. Mujeres que mencionaron al menos un 

cambio, según grupos de edad

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Sí 88 84 65 76 61 76

No 12 16 35 24 39 24

Total 100 100 100 100 100 100
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Cuadro 4. Hombres que mencionaron al menos un 

cambio, según grupos de edad

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Sí 82 73 77 64 66 73

No 18 27 23 36 34 27

Total 100 100 100 100 100 100

Cuadro 5. Relación personas/cambios percibidos, 

según grupos de edad

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Personas 

con al 

menos un 

cambio

111 97 82 77 59 426

Cantidad 

de 

cambios

310 260 208 190 134 1102

Promedio

(cambios/

persona)

2.79 2.68 2.54 2.47 2.27 2.59
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Cuadro 6. Relación entre personas y cambios percibidos, 

según grupos de edad (Mujeres)

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Mujeres 

con al 

menos un 

cambio

61 57 41 44 30 233

Cantidad 

de 

cambios

173 152 108 109 77 619

Promedio

(cambios/

persona)

2.84 2.67 2.63 2.46 2.57 2.66

Cuadro 7. Relación entre personas y cambios percibidos, 

según grupos de edad (Hombres)

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Hombres 

con al 

menos un 

cambio

50 40 41 33 29 193

Cantidad 

de 

cambios

137 108 100 81 57 483

Promedio

(cambios/

persona)

2.74 2.70 2.44 2.45 1.97 2.50
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Cuadro 8. Evaluación subjetiva de los cambios, por 

grupos de edad

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Ganancia 204 147 105 90 44 590

Pérdida 53 64 60 77 65 319

Ambas 31 29 23 13 12 108

Ninguna 14 12 14 2 7 49

No podría 

responder

7 8 6    7 4 32

Sin 

respuesta

1 0 0 1 2 0

Total 310 260 208 190 134 1102

Cuadro 9. Evaluación subjetiva de los cambios,  por 

grupos de edad

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Ganancia 66 56 50 47 33 54

Pérdida 17 25 29 41 49 29

Ambas 10 11 11 7 9 10

Ninguna 5 5 7 1 6 4

No podría 

responder

2 3 3 4 3 3

Total 100 100 100 100 100 100
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Cuadro 10. Evaluación subjetiva de los cambios 

percibidos, por grupos de edad (Mujeres)

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Ganancia 66 52 54 53 35 54

Pérdida 16 26 24 39 46 28

Ambas 11 11 12 3 9 10

Ninguna 5 5 7 1 4 5

No podría 

responder

2 3 3 4 6 3

Total 100 100 100 100 100 100

Cuadro 11. Evaluación subjetiva de los cambios 

percibidos, por grupos de edad (Hombres)

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Ganancia 66 64 47 40 31 53

Pérdida 18 18 34 43 53 30

Ambas 9 11 10 12 9 10

Ninguna 4 4 6 1 7 4

No podría 

responder

3 3 3 4 - 3

Total 100 100 100 100 100 100
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Cuadro 12. Cambios mencionados según referentes, 

por grupos de edad

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Entrevista

do

250 193 124 110 72 749

Pariente 56 63 82 79 58 338 

Amigo/ 

otro

4 2 2 1 4 13

Total 310 258 208 190 134 1100

Cuadro 13. Cambios mencionados según referentes, 

por grupos de edad

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Entrevista

do

81 75 60 58 54 68

Pariente 18 24 39 41 43 31 

Amigo/ 

otro

1 1 1 1 3 1

Total 100 100 100 100 100 100
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Cuadro 14. Cambios mencionados según referentes, 

por grupos de edad (Mujeres)

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Entrevista

do

76 77 56 48 48 65

Pariente 21 22 44 51 49 34 

Amigo/ 

otro

2 1 1 1 3 1

Total 100 100 100 100 100 100

Cuadro 15. Cambios mencionados según referentes, 

por grupos de edad (Hombres)

20-24 35-39 50-54 65-69 75-84 Total

Entrevista

do

86 72 64 72 61 73

Pariente 14 27 35 28 35 26 

Amigo/ 

otro

- 1 1 - 4 1

Total 100 100 100 100 100 100
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Cuadro 16. Dimensiones de esferas implicadas en las 

menciones de cambios

Dimensiones n %

Familia/Pareja 247 22

Ocupación 222 20

Salud 145 13

Educación 114 10

Economía 101 9

Muerte/Duelos 85 8

Espacio 69 6

Yo 44 4

Tiempo libre 36 3

Expansión social 26 2

Otras 23 2

Ambientales 2 -

Total 1114 100

Cuadro 17.  Las esferas de la vida más mencionadas, por  

grupos de edad (%)

20-24 años 35-39 años 50-54 años 65-69 años 75-84 años

Ocupación 24 Ocupación 23 Fam/parej. 25 Salud 21 Salud 28

Fam/parej. 22 Fam/parej. 21 Ocupación 23 Fam/parej. 22 Fam/parej. 23

Educación 19 Economía 13 Salud 14 Ocupación 16 Muer/Duel. 18

Espacial 6 Educación 11 Economía 10 Economía 12 Economía 8

Economía 5 Salud 11 Educación 8 Muer/Duel. 10 T. Libre 5

Otras 22 Otras 21 Otras 20 Otras 19 Otras 18
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Cuadro18. Las esferas de la vida más mencionadas por 

las mujeres, por grupos de edad (%)

20-24 años 35-39 años 50-54 años 65-69 años 75-84 años

Fam/Parej. 26 Ocupación 21 Fam/Parej. 28 Fam/Parej. 25 Fam/Parej. 27

Ocupación 23 Fam/Parej. 16 Ocupación 21 Salud 19 Salud 25

Educación 18 Educación 13 Salud 15 Ocupación 14 Muer/Duel. 16

Espacial 9 Salud 12 Economía 8 Muer/Duel. 12 Economía 8

Vida de 

relación

6 Economía 12 Educación 7 Economía 10 T. Libre 8

Otras 18 Otras 26 Otras 21 Otras 20 Otras 16

Cuadro 19. Las esferas de la vida más mencionadas por los 

hombres, por grupos de edad (%)

20-24 años 35-39 años 50-54 años 65-69 años 75-84 años

Ocupación 24 Fam/Parej. 27 Ocupación 27 Ocupación 22 Salud 33

Educación 21 Ocupación 26 Fam/Parej. 22 Salud 20 Muer/Duel. 21

Fam/Parej. 17 Economía 14 Economía 13 Fam/Parej. 17 Fam/Parej. 18

Economía 7 Salud 9 Salud 13 Economía 10 Economía 7

Espacial 7 Educación 8 Educación 8 Espacial 10 Educación 5

Otras 24 Otras 16 Otras 17 Otras 21 Otras 16
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Resultados de la investigación y discusión de hipótesis

1. Las personas perciben mayor cantidad de cambios en 
su juventud. Y luego la percepción de cambios va 
decreciendo a lo largo de la vida. (cuadro 2)

2. Las mujeres que perciben cambios son mayoría en la 
juventud y luego su proporción decrece en mayor 
proporción que la de los hombres. (cuadros 3 y 4).

3. Entre las personas que perciben cambios, la mayor 
proporción de cambios se da entre las mujeres. En 
resumen, la relación cambio/persona, si bien 
disminuye con la edad, es mayor entre mujeres que 
entre hombres. (cuadros 5 a 7). 

4. A lo largo de la vida, los cambios evaluados como 
ganancias van decreciendo en tanto los evaluados 
como pérdidas van siendo mayores. En la gran vejez 
(75-84) las pérdidas superan a las ganancias. Esto 
también ocurre entre las mujeres. Pero en los 
hombres, las pérdidas superan a las ganancias ya en 
la etapa anterior. (cuadros 8 a 11).

Resultados de la investigación y discusión de hipótesis

 Los cambios más mencionados por las personas a lo 

largo de la vida refieren a sí mismas antes que a las 

demás, sean parientes o no. Sin embargo, van 

disminuyendo las referencias a sí mismas y aumentan 

las de los parientes. La diferencia de géneros es muy 

notoria en este tema, dado que entre las mujeres las 

referencias a cambios en los parientes superan a las de 

sí mismas. Entre los hombres, en cambio, las 

referencias a sí mismos, si bien disminuyen, siempre 

son superiores a las de los parientes. (cuadros 12 a 15)
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Resultados de la investigación y discusión de hipótesis

 Las esferas de la vida implicadas cambian con la edad y 

el género. En la juventud la ocupación es la más 

importante y luego decrece, en tanto la mención a la 

salud va creciendo. La familia y la pareja aparece como 

importante. Entre las mujeres, siempre ocupa el primer 

lugar salvo en el grupo 35-39, superada por la 

ocupación. La salud va creciendo en importancia, sin 

ocupar nunca el primer lugar. 

 Entre los hombres la ocupación es relevante salvo a los 

35-39, en que el primer lugar es ocupado por la 

familia/pareja, y, lo más llamativo, es que  la salud llega 

a ser prioritaria en el de mayor edad (75-84). (cuadros 

16 a 19).
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