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Introducción
El Observatorio de la Deuda Social Argentina, tiene entre sus objetivos el monitoreo de la evolución
de la Deuda Social entendida como privaciones injustas que afectan el nivel de vida y las estructuras
de oportunidades de integración social. Para tal fin, se adopta como criterio el grado de acceso o
cumplimiento a un conjunto de dimensiones socio-económicas consideradas relevantes para el
progreso social general.

No son pocos los actores sociales que denuncian que las exclusiones sociales incluyen privaciones en
distintas dimensiones, tales como: educación, salud, vivienda, empleo, empoderamiento,
discriminación, seguridad personal, etc. Desde esta agenda se hace explícito que existen diferentes
manifestaciones asociadas a la pobreza, tales como la inseguridad alimentaria, la falta de vivienda
digna, educación, información o salud, la discriminación y la falta de un empleo legal y decente, entre
otras carencias que no siempre ni necesariamente pueden ser resueltas a través de ingresos.

Es importante identificar la complejidad de las deudas sociales, así como también comprender las
causas múltiples que las explican. Esto para poder superar las barreras estructurales que limitan el
desarrollo humano integral en nuestra sociedad. Una mirada de las privaciones que vaya más allá de
los ingresos monetarios contribuye en este sentido.



DIMENSIONES DE ANÁLISIS

➢ INDIGENCIA Y POBREZA POR INGRESOS
➢ COBERTURA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
➢ ALIMENTACIÓN
➢ VIVIENDA
➢ SERVICIOS
➢ EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL



Variable Definición Categorías

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Expresa el estrato de pertenencia de 
los hogares a través de la condición, 
tipo y clasificación ocupacional, fuente 
de ingreso y nivel de protección social 
logrado por el principal sostén 
económico del grupo doméstico. 

• Medio profesional
• Medio no profesional
• Bajo integrado
• Bajo marginal

ESTRATO SOCIO-RESIDENCIAL

Expresa el nivel socioeconómico del 
entorno urbano en el que se encuentra 
la vivienda. También se consideran 
aspectos ligados al grado de formalidad 
urbana.

• NSE medio alto
• NSE medio
• NSE bajo
• Villas/Barrios 

Populares

VARIABLES DE CLASIFICACIÓN SELECCIONADAS



INDIGENCIA Y POBREZA POR INGRESOS
Indicador Definición Variables

TASA DE INDIGENCIA

Se considera indigentes a aquellos hogares 
cuyos ingresos no les permiten adquirir el 
valor de la Canasta Básica Alimentaria 
(CBA). La misma incorpora una serie de 
productos requeridos para la cobertura de 
un umbral mínimo de necesidades 
alimenticias (energéticas y proteicas)

Porcentaje de hogares en 
situación de indigencia.

Porcentaje de personas que 
habitan hogares en situación 
de indigencia.

TASA DE POBREZA

Se considera pobres a aquellos hogares 
cuyos ingresos se encuentran por debajo 
del umbral del ingreso monetario necesario 
para adquirir en el mercado el valor de una 
canasta de bienes y servicios (Canasta 
Básica Total o CBT).

Porcentaje de hogares en 
situación de pobreza.

Porcentaje de personas que 
habitan hogares en situación 
de pobreza.



EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INDIGENCIA Y DE POBREZA URBANA EN LA ARGENTINA 

PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INDIGENCIA SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL. 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INDIGENCIA SEGÚN ESTRATO SOCIO-RESIDENCIAL
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE POBREZA SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL. 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE POBREZA SEGÚN ESTRATO SOCIO-RESIDENCIAL. 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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COBERTURA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

Definición Variable

Asignación de ingresos a través de programas sociales de 
transferencias monetarias (incluye Programa Alimentar), 
asignaciones familiares no contributivas o asistencia 
alimentaria directa (recepción de caja/bolsón de alimentos o 
comida de comedores públicos que no sean escolares). 

Porcentaje de hogares que reciben 
programas sociales de transferencias 
monetarias o asistencia alimentaria directa. 

Porcentaje de personas que habitan hogares 
que reciben programas sociales de 
transferencias monetarias o asistencia 
alimentaria directa. 



COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES DE TRANSFERENCIA DE INGRESOS Y 

ASISTENCIA ALIMENTARIA DIRECTA 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022. 

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES DE TRANSFERENCIA DE INGRESOS O 

ASISTENCIA ALIMENTARIA DIRECTA SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL 
PORCENTAJE DE  HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES DE TRANSFERENCIA DE INGRESOS O 

ASISTENCIA ALIMENTARIA DIRECTA SEGÚN ESTRATO SOCIO-RESIDENCIAL 
PORCENTAJE DE  HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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TASA DE INDIGENCIA OBSERVADA Y SIMULADAS
PORCENTAJE DE PERSONAS. 2017-2022
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TASA DE POBREZA OBSERVADA Y SIMULADAS
PORCENTAJE DE PERSONAS. 2017-2022
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➢ En un marco de desigualdades estructurales, las evidencias confirman aumentos de la indigencia y
pobreza en la fase 2017-2020. La emergencia sanitaria por el COVID-19 profundizó aún más el
deterioro que se venía ya exhibiendo en las capacidades monetarias de los hogares.

➢ Actualmente, son las estrategias familiares que adoptan los hogares para la obtención de recursos
-el mayor esfuerzo productivo y el incremento de la cobertura de la política pública -y no la calidad
de los empleos, ni la evolución de las remuneraciones y prestaciones en términos reales- los
factores que logran atenuar, o incluso revertir, la tendencia creciente de la indigencia y pobreza por
ingresos.

➢ La indigencia y la pobreza afectan más a los hogares situados en villas y de estratos ocupacionales
y socio-económicos bajos. Sin embargo, los nuevos pobres pre y post-pandemia provienen de las
clases medias tradicionales no profesionales.

➢ Esto a pesar de que los programas de transferencia de ingresos y de asistencia alimentaria
evidencian una tendencia ascendente a lo largo del período analizado, dando cuenta del papel del
Estado para satisfacer necesidades básicas de los hogares y la población. El efecto que las
transferencias de ingreso tienen para la reducción de la pobreza es menor que el registrado para la
disminución de la indigencia.

Resumen de evidencias



INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Indicadores Definición Variable

Inseguridad
alimentaria total

Expresa la reducción involuntaria por razones
económicos de la porción de comida y/o la
percepción de experiencias frecuentes de hambre
durante los últimos 12 meses. Incluye también
situaciones de privación moderada

Porcentaje de hogares que se encuentran en 
condiciones de inseguridad alimentaria 
severa o moderada.
Porcentaje de personas que reside en 
hogares bajo condiciones de inseguridad 
alimentara severa o moderada.

Inseguridad
alimentaria severa

Expresa la reducción involuntaria por razones
económicas de la porción de comida que
ocasionan experiencias de hambre de manera
frecuente durante los últimos 12 meses

Porcentaje de hogares que se encuentran en 
condiciones de inseguridad alimentaria 
severa o moderada.
Porcentaje de personas que reside en 
hogares bajo condiciones de inseguridad 
alimentara severa o moderada.



EVOLUCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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EVOLUCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA SEVERA SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL. 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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EVOLUCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA SEVERA SEGÚN ESTRATO SOCIO-RESIDENCIAL. 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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EVOLUCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA TOTAL SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL. 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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EVOLUCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA TOTAL SEGÚN ESTRATO SOCIO-RESIDENCIAL. 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE LOS HOGARES SEGÚN FUENTES POR CONDICIÓN DE IA. 2022  

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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DÉFICIT EN LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Dimensión Indicadores Dimensiones

VIVIENDA DIGNA

Hacinamiento
Registran hacinamiento (residen 3 y más personas 

por cuarto).

Vivienda precaria

Habitan viviendas que por su tipo (casillas, 

ranchos, piezas de hotel) o sus materiales resultan 

deficitarias (se evalúa la calidad de los materiales 

de las paredes de la vivienda). 

Déficit en el servicio sanitario
No disponen de retrete en la vivienda o disponen 

de retrete sin descarga mecánica de agua.



EVOLUCIÓN DE LA DIMENSIÓN ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA

PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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DÉFICIT EN LA DIMENSIÓN ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL. 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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DÉFICIT EN LA DIMENSIÓN ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA SEGÚN ESTRATO SOCIO-RESIDENCIAL. 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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DÉFICIT EN LA DIMENSIÓN SERVICIOS

Dimensión Indicadores Dimensiones

SERVICIOS BÁSICOS

Sin conexión a red de agua corriente

No dispone de acceso a conexión de 

agua corriente de red. La vivienda no 

se encuentra en barrios de nivel 

socioeconómico alto.

Sin conexión a red cloacal

Registra ausencia de conexión a red 

cloacal. La vivienda no se encuentra en 

barrios de nivel socioeconómico alto.

Sin acceso a red de energía

No dispone de conexión de red de 

energía eléctrica ni a red de gas 

natural.



EVOLUCIÓN DE LA DIMENSIÓN ACCESO A SERVICIOS

PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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DÉFICIT EN LA DIMENSIÓN ACCESO A SERVICIOS SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL. 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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EVOLUCIÓN DE LA DIMENSIÓN ACCESO A SERVICIOS SEGÚN ESTRATO SOCIO-RESIDENCIAL. 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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DÉFICIT EN LA DIMENSIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Dimensión Indicadores Dimensiones

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Sin afiliación al sistema de 

seguridad social

El hogar no cuenta con ningún ingreso 

registrado en la seguridad social proveniente 

de a) empleos en relación de dependencia o 

por cuenta propia. b) jubilaciones o pensiones 

contributivas.



EVOLUCIÓN DE LA DIMENSIÓN ACCESO AL EMPLEO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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EVOLUCIÓN DE LA DIMENSIÓN ACCESO AL EMPLEO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTRATO 

SOCIO-OCUPACIONAL. 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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EVOLUCIÓN DE LA DIMENSIÓN ACCESO AL EMPLEO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ESTRATO 

SOCIO-RESIDENCIAL. 
PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2017-2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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➢ La inseguridad alimentaria experimentó un incremento sostenido a lo largo del período marcando su
punto más alto en el año 2020 con la pandemia. Se incrementaron tanto las situaciones de privación
severa como moderada y de manera particular entre los estratos más vulnerables. Los hogares entre
los que pesan más los ingresos por programas sociales y pensiones no contributivas tuvieron más
posibilidades de encontrarse bajo situaciones de privación alimentaria.

➢ Tanto la vivienda como el acceso a servicios básicos muestran tendencias algo más favorables,
fundamentalmente este último aspecto, fuertemente vinculado a la inversión pública. En este sentido
si bien la mejora se evidencia en todos los estratos, los estratos marginales fueron los que en términos
relativos tuvieron una mejor evolución descendiendo su déficit de manera muy importante.

➢ En relación al acceso a una vivienda digna no se observan mejoras significativas a nivel agregado, los
déficits se encuentran fuertemente focalizados en los estratos más bajos. Las situaciones que
muestran una evolución favorable tienden a concentrarse no el estrato marginal sino en el bajo
integrado.

➢ En un contexto marcado por el estancamiento económico y las limitaciones de la economía para
generar empleos de calidad se registra un sostenido incremento del déficit en el acceso al empleo y la
seguridad social, que, si bien de manera general impacta sobre todos los estratos, lo hace de manera
más intensa entre los más bajos.

Resumen de evidencias



CALIDAD DEL EMPLEO

DEFINICIONES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES

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

EMPLEO PLENO DE 

DERECHOS

Mide la extensión del cumplimiento de los derechos laborales

en los trabajadores, considerando la participación en el

Sistema de Seguridad Social y la continuidad laboral.

Porcentaje de personas ocupadas en relación de dependencia que declaran

que se les realizan descuentos jubilatorios; cuentapropistas profesionales y no

profesionales con continuidad laboral que realizan aportes al Sistema de

Seguridad Social; y patrones o empleadores con continuidad laboral que

también realizan aportes a dicho sistema, respecto del total de personas

activas.

EMPLEO PRECARIO

Mide la incidencia de las relaciones laborales precarias en los

trabajadores, considerando la no participación en el Sistema de

Seguridad Social y la ausencia de continuidad laboral.

Porcentaje de personas ocupadas en relación de dependencia que declaran

que no se les realizan descuentos jubilatorios; cuentapropistas no profesionales

que no realizan aportes al Sistema de Seguridad Social y/o sin continuidad

laboral; y patrones o empleadores que no realizan aportes a este sistema y/o

sin continuidad laboral, respecto del total de personas activas.

SUBEMPLEO INESTABLE

Mide la existencia de trabajadores que realizan actividades de

subsistencia, poseen escasa productividad y muy baja

retribución en la población económicamente activa,

considerando la no participación en el Sistema de Seguridad

Social, la ausencia de continuidad laboral, la baja remuneración

y/o la situación de los beneficiarios de programas de empleo.

Porcentaje de personas ocupadas en trabajos temporarios de baja

remuneración o changas, trabajadores sin salario y beneficiarios de planes de

empleo con contraprestación laboral, respecto del total de personas activas.

DESEMPLEO

Mide la incidencia de la situación de desocupación (búsqueda

activa de trabajo y carecer del mismo) en la población.

Porcentaje de personas que no trabajan pero que en el momento del

relevamiento buscan activamente trabajo y están en disponibilidad de trabajar,

respecto del total de personas activas.



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

SECTORES 

ECONÓMICOS 

(UNIDADES 

PRODUCTIVAS)

Mide los trabajadores ocupados en diferentes sectores económico-

ocupacionales con distinto grado de productividad. Revela la

coexistencia de un sector moderno de alta productividad que paga

salarios adecuados y otras actividades de baja productividad, en las

que no se cumplen los derechos laborales y están vinculadas a un

mercado que reproduce las situaciones de exclusión.

. Sector público: actividades laborales vinculadas al desarrollo de la función

estatal en sus distintos niveles de gestión (nacional, provincial, municipal u

organismo descentralizado) y ocupados que poseen como ocupación principal un

programa de empleo con contraprestación.

. Sector privado formal: actividades laborales de elevada productividad y

altamente integradas económicamente a los procesos de modernización. En

términos operativos, son ocupaciones en establecimientos medianos o grandes o

actividades profesionales.

. Sector privado micro-informal: actividades laborales dominadas por la baja

productividad, alta rotación de trabajadores y su no funcionalidad al mercado

formal o más estructurado. En términos operativos, son ocupaciones en

establecimientos pequeños, de servicio doméstico o independientes no

profesionales.

INGRESOS 

MENSUALES

Mide el ingreso laboral total percibido durante el último mes por la

población ocupada. Media de ingreso laboral mensual correspondiente a todos los trabajos del último

mes, en pesos constantes del tercer trimestre de 2022. Se estimaron ingresos

laborales totales cuando los mismos no fueron declarados.

TRABAJADORES DE 

LA ECONOMÍA SOCIAL

Mide los trabajadores ocupados en actividades que no se encuadran

en empresas privadas formales ni en organizaciones del sector

público. Constituyen un universo heterogéneo de trabajadores por

cuenta propia de distinto nivel de calificación, emprendedores

sociales, propietarios de pequeños establecimientos que

habitualmente emplean fuerza de trabajo familiar. Es un sector

diferenciado de la lógica empresarial del sector privado formal.

Porcentaje de ocupados que incluye a trabajadores por cuenta propia no 

profesional, trabajadores que desarrollan changas o trabajos temporarios en 

situación de no asalaridos, trabajadores familiares no remunerados y 

destinatarios de programas de empleo cuya contraprestación no se realice en un 

organismo público ni en una empresa privada (en todos los casos se excluyo a 

los ocupados con título profesional o que poseen sus estudios terciarios muy 

avanzados); respecto del total de personas ocupadas.

CALIDAD DEL EMPLEO

DEFINICIONES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES



COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 18 AÑOS Y MÁS. 2017-2022

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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COMPOSICIÓN DE LA OCUPADA POR SECTOR E INSERCIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA DE 18 AÑOS Y MÁS. 2017-2022

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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INGRESOS LABORALES MENSUALES SEGÚN SECTOR E INSERCIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL
POBLACIÓN OCUPADA DE 18 AÑOS Y MÁS. EN PESOS DEL TERCER TRIMESTRES DE 2022. 2017-2022

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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➢ Las evidencias confirman un empeoramiento creciente de la inserción laboral de los hogares y de la
población entre 2017 y 2019, a partir de lo cual la exclusión social se estabiliza –aunque en niveles muy altos
de descarte laboral. Sin embargo, el período 2019-2022 tienden a revertir o a estabilizar la tendencia a nivel
del promedio. Sin embargo, aunque nada haya cambiado de manera significativa, se observa una mejora en
los sectores más vulnerables, así como un mayor riesgo de deterioro y movilidad social descendente entre
los sectores medios tradicionales (no profesionales).

➢ Esto mismo se observa a cuando se examina la evolución de la calidad del empleo y el nivel de desempleo
entre la fuerza de trabajo. Luego de crecer el desempleo y el subempleo, entre 2017 y 2019, la desocupación
tiende a retraerse entre 2020-2022, tanto por una recuperación de los empleos plenos como de los
subempleos de indigencia. Destaca la mejora observada en los estratos de clase y residenciales más pobres y
vulnerables, pero también las fuertes desigualdades persistentes.

➢ Actualmente, casi uno de cada ocupados realiza sus actividades en la denominada “economía social y
solidaria”, es decir no es asalariado, así como tampoco un empleador de otros. Este segmento fue un sector
refugio durante la pandemia, pero redujo su participación con la reactivación 2021-2022. Sin embargo, es
evidente que esta economía constituye –ante la ausencia de otras posibilidades- la principal fuente de
trabajo e ingresos en los sectores populares.

➢ Asimismo, destaca el hecho de que bajo un contexto en donde el conjunto de los trabajadores pierde
ingresos laborales reales desde 2017 –si bien de manera más moderada entre 2019-2022-, y al mismo
tiempo, se reduce la brecha de las remuneraciones, siguen siendo los trabajadores de la economía social el
segmento estructuralmente más pobre del mundo del trabajo.

Resumen de evidencias
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