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Este documento de trabajo tiene por objetivo actualizar información rele-
vante sobre una población de niños, niñas y adolescentes especialmente vul-
nerables e invisibilizados/as, los/las NNAPES (Niños, Niñas y Adolescentes con 
referentes adultos/as privados/as de libertad). Esta iniciativa se realiza desde 
el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) junto con 
Church World Service (CWS).

En este documento, a diferencia del publicado en 2019 (“Infancias y En-
carcelamiento. Condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes cuyos pa-
dres o familiares están privados de la libertad en la Argentina” ISBN 978-987-
620-381-4), se exploran las diferencias que presentan la población de los/as 
NNAPES (o sea, aquellos/as que viven en un hogar que tiene a uno de sus 
miembros privados/as de libertad) en relación con otras infancias que vivieron 
esta situación antes, a poblaciones que nunca experimentaron la privación 
de la libertad de alguno de los miembros de su hogar, pero son pobres en 
términos monetarios y a infancias que no viven ni vivieron ninguna de las dos 
experiencias, ni la privación de libertad ni la pobreza. Justamente el análisis 
comparado permite reconocer las desigualdades sociales que experimentan 
diferentes infancias a medida que se acumulan situaciones de vulnerabilidad.

Las múltiples 

vulnerabilidades que afectan 

especialmente a NNAPES
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¿Quiénes son NNAPES?

• Se estima que la población de NNAPES, como porcentaje del total de NNA 
(Niños, Niñas y Adolescentes) argentinos/as en el país, se mantiene estable 
en su incidencia entre 1,3% y 1,7% de la población entre 0 y 17 años en los 
períodos 2014-2016 y 2017-2019.

 
• En base a esta información podemos estimar que hay 700 mil NNA que 

viven en un hogar donde hay o ha habido un miembro de la familia privado 
de libertad. De estos/as, aproximadamente 217 mil niños, niñas y adoles-
centes (NNA) viven en un hogar donde hay un miembro de la familia privado 
de libertad actualmente.

• De las/os NNAPES que están en esta situación actualmente, el 70,1% se 
encuentra por debajo de la línea de pobreza monetaria. Esta vulnerabilidad 
socioeconómica se confirma cuando se advierte que el 85,5% reside en 
hogares donde los/as jefes/as de hogar son trabajadores/as marginales y/o 
obreros/as integrados/as, es decir sectores sociales muy bajos.

!!! Se estima que en nuestro país hay alrededor de
700 mil NNA que viven en un hogar donde hay o 
hubo un miembro de la familia privado de libertad.

1. El estrato socio-ocupacional mide la posición de los hogares a través de un algoritmo que toma en cuenta la califica-
ción ocupacional, las fuentes de ingresos, las funciones de autoridad y el nivel de protección social del principal sostén 
económico del grupo familiar. Las categorías resultantes se agrupan en este caso en cuatro estratos: medio profesional, 
medio no profesional, obrero integrado y trabajador marginal.
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• En relación a los grupos de edad, la mayoría de los/as NNAPES son niños/as 
que están en edad escolar o adolescentes. El resto se encuentran en la 
primera infancia.

• En comparación al perfil de los niños/as que pasaron por esta situación 
anteriormente o con aquellos/as que nunca la experimentaron, se observa 
que las configuraciones familiares de los/as NNAPES tienden a ser en ma-
yor medida monoparentales (madre o padre y niños/as) y viven con familias 
extensas (con abuelos, tíos y otros familiares). Es frecuente, que estos ni-
ños/as vivan en un hogar donde la jefa es una mujer (su madre) y en el que 
residen junto a otros familiares como por ejemplo los abuelos. Este es el 
tipo de configuración familiar más frecuente en los sectores sociales más 
vulnerables pero que en este caso es más frecuente por la ausencia de uno 
de los progenitores u otro/a adulto/a referente del hogar.

!!! De las/os NNAPES que están en esta situación 
actualmente, el 70,1% se encuentra por debajo 
de la línea de pobreza monetaria.

!!! En general los/as NNAPES viven en un hogar donde 
la jefa es una mujer (su madre) y en el que residen 
junto a otros/as familiares como por ejemplo los/as 
abuelos/as.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Comparación de poblaciones por condición NNAPES según variables socio-demográficas

Evolución incidencia NNAPES y Anteriormente NNAPES con Intervalos de confianza de 
las estimaciones

NNAPES al momento 
del relevamiento

Límite superior

Límite superior

1,3%

4,5%

1,5%

5,4%

2,2%

4,2%

Estadístico

Estadístico

1,1%

3,8%

1,3%

4,6%

1,7%

3,8%

Límite inferior

Límite inferior

0,7%

3,0%

0,8%

3,6%

1,1%

2,9%

NNAPES en algún 
momento anterior 
al relevamiento

2014-2016 2014-2016 E 2017-2019

Período 2017-2019. En porcentajes de poblaciones.

% POR SEXO

51,7

48,5

48,3

51,5

Actualmente NNAPES

51,4
V A R Ó N

48,6
M U J E R

% POR EDAD

37,2

23,2
26,7

1 3  A  1 7  A Ñ O S

38,7

44,6 44,2

5  A  1 2  A Ñ O S

24,1

32,2
29,2

0  A  4  A Ñ O S
5 0

Actualmente NNAPES Anteriormente NNAPES Nunca NNAPES
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

% POR AGLOMERADO

29,3 28,0

A M B A

35,6 33,0 33,5

R E S T O  U R B A N O

32,8

37,7 38,5

O T R A S  G R A N D E S  Á R E A S  M E T R O P O L I T A N A S

31,6

Actualmente NNAPES Anteriormente NNAPES Nunca NNAPES

B I P A R E N T A L M O N O P A R E N T A L

80,5 19,5 41,4 58,6

75,0 25,0 31,7 68,3

E X T E N S A N O  E X T E N S A

42,857,2 47,1 52,9

% POR TIPO DE HOGAR % POR TIPO DE NÚCLEO
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

% POR ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

14,5
12,0

21,7

M E D I O  N O  P R O F E S I O N A L  

Y  P R O F E S I O N A L

37,9

51,1 51,7

O B R E R O  I N T E G R A D OT R A B A J A D O R  M A R G I N A L

47,6

36,9

26,6

6 0

Actualmente NNAPES Anteriormente NNAPES Nunca NNAPES

% POR SITUACIÓN DE POBREZA % RECIBE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA

70% 
son pobres

54,2%

49,4%
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��������

������
��������

45,6% 
recibe

40,9%

35,6%
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Déficits estimados según condición de NNAPES
Años 2017-2019. En poblaciones de 0 a 17 años, 1 a 17 años y 5 a 17 años.

% INSEGURIDAD ALIMENTARIA

36,9 35,6
38,6

T O T A L

11,8

17,0 17,3 17,6

S E V E R A

4,4

5 0

NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE

% DÉFICIT EDUCATIVO % NO FESTEJÓ SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS

35,3

20,7 20,3

12,8

36,2

31,5
34,7

17,4

5 0 5 0

NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE

Actualmente NNAPES Anteriormente NNAPES Nunca NNAPES
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

POBRE NO POBRE

12,6
10,8

8,6

17,1%
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS

EN EL MERCADO

PO BRE NO POBRE

20,9

16,5

11,5

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS

Y/O DOMÉSTICAS 

INTENSIVAS

23,5%

% PROBABILIDADES DE REALIZAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

% AGRESIÓN VERBAL % AGRESIÓN VERBAL Y/O FÍSICA

9,2
7,0 6,6 4,8

34,4 37,3

31,7

23,3

5 0 5 0

NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE

Actualmente NNAPES Anteriormente NNAPES Nunca NNAPES
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• Los sistemas de protección social, mediante transferencias no contributivas 
y otras ayudas directas, alcanzan elevados niveles de cobertura en la po-
blación de NNAPES. Efectivamente, se estima que los/as NNAPES tienen 
más probabilidades de recibir algún tipo de ayuda por parte de los Estados, 
para todos los grupos de edad, estratos socio-ocupacionales y para todas las 
áreas geográficas que sus pares anteriormente NNAPES o que aquellos/as 
“nunca NNAPES”, sean pobres o no. Esto puede ser un indicador de la ade-
cuada focalización de los programas sociales como la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) en los estratos sociales más vulnerables. 

NNAPES y los sistemas de 

protección social

!!! Los/as NNAPES tienen más probabilidades de recibir 
algún tipo de asignación o plan otorgado por parte 
de los Estados.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Probabilidad de contar con seguridad social a través de planes
Población de 0 a 17 años. Datos apilados EDSA 2017-2019. 

% POR EDAD

0  A  4  A Ñ O S

65,9
60,6 62,2

28,4

1 3  A  1 7  A Ñ O S

48,1 45,5 45,4

16,5

5  A  1 2  A Ñ O S

62,3
53,9 55,7

22,7

1 0 0

NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE

54,3

22,4 NO POBRE

POBRE 55,0

23,0 NO POBRE

POBRE

54,253,7

Actualmente NNAPES

57,0
V A R Ó N

58,8
M U J E R

% POR SEXO

Actualmente NNAPES Anteriormente NNAPES Nunca NNAPES
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

% POR ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

M E D I O  N O  P R O F E S I O N A L  

Y  P R O F E S I O N A LO B R E R O  I N T E G R A D OT R A B A J A D O R  M A R G I N A L
1 0 0

69,9
66,7 65,1

43,3

31,2 28,3 28,2

10,3

55,7 52,5 50,3

28,2

NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE

% POR AGLOMERADO

56,3 53,7

A M B A

53,8 19,6 59,5 55,7

R E S T O  U R B A N O

56,4 25,2

58,0 53,0

O T R A S  G R A N D E S  Á R E A S  M E T R O P O L I T A N A S

54,2 22,9

NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE

NO POBREPOBRE

Actualmente NNAPES Anteriormente NNAPES Nunca NNAPES
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• La población de NNAPES, sobre todo los/as que transitan la primera infancia 
y la adolescencia (educación inicial y secundaria), registran mayor propen-
sión a tener déficit educativo que aquellos/as niños/as que vivenciaron esta 
situación con anterioridad o que aquellos/as que nunca fueron NNAPES. 

• Si bien se reconoce una tendencia general al déficit educativo en la primera 
infancia y adolescencia para los/as NNA en general en Argentina, la brecha 
de desigualdad social es claramente regresiva para los/as NNAPES respecto 
de otros grupos de comparación, y es claro que la pobreza juega un rol muy 
relevante cuando se conjuga con otras privaciones. 

NNAPES y la educación

!!! La población de NNAPES, sobre todo los/as que 
transitan la primera infancia y la adolescencia 
(educación inicial y secundaria), registran mayor 
propensión a tener déficit educativo que aquellos/as 
niños/as que vivenciaron esta situación con anterio-
ridad o que aquellos/as que nunca fueron NNAPES.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Actualmente NNAPES Anteriormente NNAPES Nunca NNAPES

Probabilidades de padecer déficit educativo
Población de 5 a 17 años. Datos apilados EDSA 2017-2019. 

19,3

17,6

11,8 NO POBRE

POBRE

23,3

22,6

14,1 NO POBRE

POBRE

Actualmente NNAPES

37,1
V A R Ó N

29,7
M U J E R

% POR SEXO

% POR EDAD

26,2

15,5 15,1

9,0

54,9

42,3
39,9

26,6

14,8

8,7 8,0
4,5

6 0

NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE

5  A Ñ O S 1 3  A  1 7  A Ñ O S6  A  1 2  A Ñ O S

% POR ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

M E D I O  N O  P R O F E S I O N A L  

Y  P R O F E S I O N A LO B R E R O  I N T E G R A D OT R A B A J A D O R  M A R G I N A L
6 0

34,1

24,8 23,6
18,5

30,2

11,5
16,3

10,6

33,8

20,9
18,0

13,7

NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Actualmente NNAPES Anteriormente NNAPES Nunca NNAPES

% POR AGLOMERADO

34,7 19,9

A M B A

19,7 13,2 34,2 21,3

R E S T O  U R B A N O

20,2 12,2

32,3 21,4

O T R A S  G R A N D E S  Á R E A S  M E T R O P O L I T A N A S

20,0 13,2

NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE

NO POBREPOBRE
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• Con respecto al trabajo infantil o a la realización de actividades económicas 
en el mercado, se observa que los/as NNAPES tienen grandes brechas re-
gresivas con relación a aquellos/as que fueron NNAPES en el pasado, segun-
da población más vulnerable en este sentido. Dichas brechas se mantienen 
para todas las edades, estratos, y tipos de aglomerados. Sin embargo, se 
observa que aumentan las vulnerabilidades para los niños varones y que 
pertenecen al resto urbano del interior. Se destacan las elevadas diferencias 
en las probabilidades de realizar actividades económicas en los/as NNAPES 
de familias pertenecientes a los estratos medio profesional y no profesional 
con respecto a las demás poblaciones.

NNAPES y el 

trabajo infantil

!!! Los/as NNAPES de familias cuyos jefes/as de familia 
se encuentran en el estrato medio profesional y 
no profesional, tienen más propensión a realizar 
actividades económicas en el mercado que sus 
pares que pertenecen a otro tipo de hogares.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Actualmente NNAPES Anteriormente NNAPES Nunca NNAPES

Probabilidades de realizar actividades económicas
En población de 5 a 17 años. Datos apilados EDSA 2017-2019. 

Actualmente NNAPES

21,0
V A R Ó N

14,3
M U J E R

15,3

13,0

10,3

11,7

9,0

7,7NO POBRE

POBRE

NO POBRE

POBRE

% POR SEXO

% POR EDAD

1 3  A  1 7  A Ñ O S5  A  1 2  A Ñ O S
5 0

9,4
7,0 5,4 4,5

27,4
24,5

20,3
16,5

POBRE NO POBRE POBRE NO POBRE

% POR ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

M E D I O  N O  P R O F E S I O N A L  

Y  P R O F E S I O N A LO B R E R O  I N T E G R A D OT R A B A J A D O R  M A R G I N A L
5 0

18,8
14,5

12,0 11,8

17,3

8,9
11,3

8,1

16,8
13,8

10,4 9,1

NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Actualmente NNAPES Anteriormente NNAPES Nunca NNAPES

% POR AGLOMERADO

11,2 7,6

A M B A

6,7 5,3 18,1 14,4

R E S T O  U R B A N O

12,5 9,4

21,2 16,2

O T R A S  G R A N D E S  Á R E A S  M E T R O P O L I T A N A S

14,1 11,3

NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE

NO POBREPOBRE

Probabilidades de realizar actividades económicas y/o domésticas
En población de 5 a 17 años. Datos apilados EDSA 2017-2019.

% POR SEXO

Actualmente NNAPES

24,7
V A R Ó N

20,6
M U J E R

21,3 19,1

16,2

10,9 NO POBRE

POBRE 14,4

10,7 NO POBRE

POBRE

10,9 10,7
7,4

5,0

33,1
36,5

27,8

19,8

POBRE NO POBRE POBRE NO POBRE

% POR EDAD

1 3  A  1 7  A Ñ O S5  A  1 2  A Ñ O S
5 0
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Actualmente NNAPES Anteriormente NNAPES Nunca NNAPES

% POR ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

M E D I O  N O  P R O F E S I O N A L  

Y  P R O F E S I O N A LO B R E R O  I N T E G R A D OT R A B A J A D O R  M A R G I N A L
5 0

22,5 21,5

16,5
14,7

19,4

12,6 13,9

9,0

23,5
20,7

14,8
11,6

NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE

% POR AGLOMERADO

19,9 16,5

A M B A

12,9 8,7 25,1 22,6

R E S T O  U R B A N O

18,4 11,8

26,4 25,4

O T R A S  G R A N D E S  Á R E A S  M E T R O P O L I T A N A S

20,4 14,9

NO POBREPOBRE NO POBREPOBRE

NO POBREPOBRE
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• A los efectos de realizar comparaciones con otras poblaciones e identificar 
las privaciones que afectan específicamente a la población de NNAPES, 
se procedió a realizar una serie de modelos de regresión logística para 
distintos déficits asociados a las infancias, donde se incorporaron múltiples 
factores sociodemográficos, económicos y geográficos, con el objetivo de 
estimar las probabilidades de padecer dichas privaciones.

 
• Lo importante de este procedimiento, es que se incorpora la variable 

“NNAPES” (los/as niños/as que viven en un hogar donde hay un/a 
miembro encarcelado/a) al análisis, permitiendo conocer cuánto influye 
este factor en cada privación/déficit analizado, pero también logrando 
controlar el efecto de las variables predictoras incorporadas en los 
modelos.

• De esta manera, y con modelos de regresión logísticas “robustos” -que 
poseen porcentajes globales mayores al 75% en todos los casos- se 
procedió a graficar las distintas probabilidades estimadas de cada uno de 
los déficits según diferentes variables sociodemográficas y por condición 
de NNAPES.

• De este modo, se puede observar cómo aumentan las probabilidades 
según la condición de NNAPES, aun considerando las distintas categorías 
de las demás variables sociodemográficas incorporadas al análisis. 

Metodología aplicada

Referencia

Cadoni, Rival y Tuñón (2019). Infancias y encarcelamiento. Condiciones de vida de ni-
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Anexos

Ficha técnica de la Encuesta de la Deuda Social Argentina

SERIE AGENDA PARA LA 
EQUIDAD (2017-2025)

Dominio

Universo

Tamaño de la 
muestra

Tipo de 
encuesta

Asignación
de casos

Puntos de 
muestreo

SERIE BICENTENARIO 
(2010-2016)

Aglomerados urbanos con 80.000 habi-
tantes o más de la República Argentina.

Representativa del universo integrado 
por hogares particulares en viviendas de 
centros urbanos del país mayores a 80 mil 
habitantes.

Muestra puntual hogar: aproximada-
mente 5.860 casos por año. La cantidad 
total de niños/as relevados en 2019 fue 
de 5.350 niños, niñas y adolescentes de 
0 a 17 años de edad.

Multipropósito longitudinal.

No proporcional post-calibrado.

Total 960 radios censales (Censo Nacional 
2010), 836 radios a través de muestreo es-
tratificado simple y 124 radios por sobre 
muestra representativos de los estratos 
más ricos y más pobres de las áreas urba-
nas relevadas.

Aglomerados urbanos con 80.000 habi-
tantes o más de la República Argentina.

Representativa del universo integrado 
por hogares particulares en viviendas de 
centros urbanos del país mayores a 80 mil 
habitantes. 

Muestra puntual hogares: aproximada-
mente 5.712 casos por año. La cantidad 
total de niños/as relevados en 2014, 2015, 
y 2016 fue de 4.929, 4.634, y 5.325 niños, 
niñas y adolescentes de 0 a 17 años de 
edad, respectivamente.

Multipropósito longitudinal.

No proporcional post-calibrado. 

952 radios censales. 
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Procedimiento 
de muestreo

Criterio de 
estratificación

Fecha de 
realización

Error muestral

Aglomerados urbanos agrupados en 3 
grandes conglomerados según tamaño de 
los mismos: 1) Gran Buenos Aires: Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Conurbano 
Bonaerense (Conurbano Zona Norte, Co-
nurbano Zona Oeste y Conurbano Zona 
Sur)1; 2) Otras Áreas Metropolitanas: Gran 
Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tu-
cumán y Tafí Viejo, y Gran Mendoza; y 3) 
Resto urbano: Mar del Plata, Gran Salta, 
Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San 
Juan, Neuquén-Plottier-Cipolletti, Zárate, 
La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Ri-
vadavia y Ushuaia-Río Grande.

Polietápico, con una primera etapa de 
conglomeración y una segunda de estrati-
ficación. La selección de los radios mues-
trales dentro de cada aglomerado y estra-
to es aleatoria y ponderada por la cantidad 
de hogares de cada radio. Las manzanas 
al interior de cada punto muestral y los 
hogares de cada manzana se seleccionan 
aleatoriamente a través de un muestro 
sistemático, mientras que los indicadores 
de los/as niños/as dentro de cada vivienda 
son relevados para el total de los miem-
bros de 0 a 17 años a través del reporte 
de su madre, padre o adulto de referencia.

Un primer criterio de estratificación define 
los dominios de análisis de la información 
de acuerdo a la pertenencia a región y ta-
maño de población de los aglomerados. Un 
segundo criterio remite a un criterio socioe-
conómico de los hogares. Este criterio se 
establece a los fines de optimizar la distri-
bución final de los puntos de relevamiento.

Estratificación socioeconómica efectuada 
por clasificación y ordenación de los ra-
dios censales, según el promedio de nivel 
educativo del jefe de hogar en cada radio 
censal. Calibración por edad, sexo, con-
dición de actividad y población en villas y 
barrios informales.

Tercer trimestre de 2019. Cuarto trimestre de 2014-2015, tercer tri-
mestre de 2016.

+/- 1,3%, con una estimación de una pro-
porción poblacional del 50% y un nivel de 
confianza del 95%.

+/- 1,3%, con una estimación de una pro-
porción poblacional del 50% y un nivel de 
confianza del 95%.

Polietápico, con una primera etapa de 
conglomeración y una segunda de estrati-
ficación. La selección de los radios mues-
trales dentro de cada aglomerado y estra-
to es aleatoria y ponderada por la cantidad 
de hogares de cada radio. Las manzanas 
al interior de cada punto muestral y los 
hogares de cada manzana se seleccionan 
aleatoriamente a través de un muestro 
sistemático, mientras que los indicadores 
de los/as niños/as dentro de cada vivienda 
son relevados para el total de los miem-
bros de 0 a 17 años a través del reporte 
de su madre, padre o adulto de referencia. 

Aglomerados urbanos agrupados en 3 
grandes conglomerados según tamaño de 
los mismos: 1) Gran Buenos Aires: Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Conurbano 
Bonaerense (Conurbano Zona Norte, Co-
nurbano Zona Oeste y Conurbano Zona 
Sur)1 ; 2) Otras Áreas Metropolitanas: Gran 
Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tu-
cumán y Tafí Viejo, y Gran Mendoza; y 3) 
Resto urbano: Mar del Plata, Gran Salta, 
Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San 
Juan, Neuquén-Plottier-Cipolletti, Zárate, 
La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Ri-
vadavia y Ushuaia-Río Grande. 

Dominio 
de la muestra

1. El Conurbano Norte está compuesto por los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, San Miguel, Malvinas Argen-
tinas, José C. Paz y Pilar. El Conurbano Oeste está compuesto por los partidos de La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Tres 
de Febrero, Cañuelas, General Rodríguez y Marcos Paz. El Conurbano Sur está compuesto por los partidos de Avellaneda, Quilmes, Berazategui, 
Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente.
1. El AMBA está integrada por las 15 comunas de la CABA y 30 partidos del Conurbano Bonaerense, 24 pertenecientes al Conurbano en su definición 
clásica y 6 partidos del tercer cordón urbano: El Conurbano Norte está compuesto por los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, 
Tigre, San Martín, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C Paz y Pilar. El Conurbano Oeste está compuesto por los partidos de La Matanza, Merlo, 
Moreno, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Tres de Febrero, Cañuelas, General Rodríguez y Marcos Paz. El Conurbano Sur está compuesto por los 
partidos de Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente 
Perón y San Vicente.
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Glosario de abreviaturas

NNAPES

Grupo 
de edad

Sexo

Estrato socio-
ocupacional

La sigla NNAPES responde a Niños, Niñas y Adoles-
centes con Padres Encarcelados pero hace referencia a 
todos/as los/as niños, niñas y adolescentes que tienen 
a un/a referente adulto/a privado/a de su libertad. Esta 
sigla fue creada por una red (homónima) de organiza-
ciones que trabajan con el propósito de visibilizar este 
colectivo a partir de la implementación de acciones de 
incidencia, promoción y protección de sus derechos. 
Para más información dirigirse a www.nnapes.org. 
Las diferentes categorías utilizadas en el estudio son:
- NNAPES al momento del relevamiento: Los/as 
niños/as y adolescentes que viven en un hogar donde 
hay actualmente algún miembro del mismo privado/a 
de su libertad.
- Anteriormente NNAPES o NNAPES en algún mo-
mento anterior al relevamiento: Los/as niños/as y 
adolescentes que viven en un hogar donde hubo con 
anterioridad algún miembro del mismo privado/a de 
su libertad.
- Nunca NNAPES: Los/as niños/as y adolescentes que 
viven en un hogar donde nunca hubo un miembro que 
haya estado privado/a de su libertad.

Se analizan las diferencias entre los siguientes grupos 
de edad que representan diferentes ciclos vitales

Se analizan las diferencias entre varones y mujeres en 
las principales dimensiones que hacen al desarrollo in-
tegral en la etapa de la niñez y adolescencia.

Expresa la posición de clase de los hogares a través 
de la condición, tipo y calificación ocupacional, fuente 
de ingresos y nivel de protección social logrado por el 
principal sostén económico del grupo doméstico.

• NNAPES al momento 
del relevamiento

• NNAPES en algún 
momento anterior al 
relevamiento

• Nunca NNAPES

• Primera infancia (0 a 4 
años)

• Escolares (5 a 12 años)                 

• Adolescencia (13 a 17 
años)

• Varón

• Mujer

• Clase trabajadora 
marginal

• Clase obrera integrada

• Clase media profesional 
y no profesional
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Planes 
sociales

Tipo de 
Núcleo

Tipo de 
Hogar

Porcentaje de niños/as y adolescentes en hogares con 
diferentes tipos de cobertura social y sin ella (Se consi-
deran: Salario familiar, Crédito fiscal, Asignación Univer-
sal por Hijo, Perciben otro plan social).

Refiere al tipo de nuclearidad. Este indicador distingue 
hogares nucleares y hogares extensos. Los primeros 
son aquellos en los que solo hay una pareja (o uno de 
los cónyuges) con sus hijos/as, mientras que en los se-
gundos hay presencia de otros familiares (por ejemplo, 
hay nietos/as o sobrinos/as del jefe/a).

Convivencia con madre y/o padre como parte de un 
hogar de núcleo conyugal incompleto, o bien con otro 
familiar o no familiar, pero en un hogar de núcleo con-
yugal incompleto (por ejemplo, con un solo abuelo/a). 
Convivencia con madre y padre como parte de un nú-
cleo conyugal completo; con uno de ellos, pero en un 
núcleo conyugal reconstituido; o bien con otros fami-
liares en un hogar de núcleo conyugal completo (por 
ejemplo, con ambos abuelos/as).

• Recibe

• No Recibe

• No Extenso  

• Extenso

• Hogar Biparental 

• Hogar Monoparental

Aglomerado
urbano

Clasifica en grandes regiones a los aglomerados to-
mados en la muestra según su distribución espacial,  
importancia geopolítica y grado de consolidación so-
cioeconómica.

• AMBA 

• Otras áreas metropoli-
tanas

 • Resto urbano del 
interior

Pobreza por 
ingresos

Se considera pobre aquel niño/a que reside en un ho-
gar cuyos ingresos totales familiares no superan el um-
bral del ingreso monetario necesario para adquirir en el 
mercado el valor de una canasta de bienes y servicios 
básicos (CBT: Canasta Básica Total).

• Pobre

• No pobre



27

In
fo

rm
e 

es
pe

ci
al

Av. Alicia M. de Justo 1500, cuarto piso, oficina 462 
(C1107AFD) Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (+54-11)-7078-0615
E-Mail: observatorio_deudasocial@uca.edu.ar
www.uca.edu.ar/observatorio

BARÓMETRO DE 

LA DEUDA SOCIAL 

DE LA INFANCIA


