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DEFINICIONES GENERALES

• El Observatorio de la Deuda Social Argentina define la pobreza como
privaciones económicas injustas que afectan el desarrollo de las capacidades
humanas en diferentes dimensiones de la vida social.

• Estas privaciones son injustas porque afectan derechos económicos y sociales
consagrados por nuestra Constitución Nacional y pactos internacionales.

• Para la medición de estas privaciones se toman dos criterios claves:

 EL DERECHO A UN PISO DE JUSTO BIENESTAR ECONÓMICO QUE HAGA 
POSIBLE EL DESARROLLO HUMANO Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL

 EL DERECHO A FORMAR PARTE DE UNA SOCIEDAD DE IGUALES EN 
DIGNIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

ES TAN IMPORTANTE IDENTIFICAR LA COMPLEJIDAD DE LAS DEUDAS SOCIALES
COMO COMPRENDER LAS CAUSAS MÚLTIPLES QUE LAS EXPLICAN. ESTO NO CON
UN FIN DE DENUNCIA SINO 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.



ARGENTINA SIGLO XXI

CRISIS ESTRUCTURAL DEL 
MODELO DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO SOCIAL 



FIN DEL RÉGIMEN POST CONVERTIBILIDAD: CRISIS
ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA DE CARÁCTER
SISTÉMICO.

 ESCENARIO DE CRISIS: CAÍDA DE LA INVERSIÓN, DEL
EMPLEO PLENO Y DE LAS REMUNERACIONES. DÉFICIT
PÚBLICO Y DEL SECTOR EXTERNO.

LAS POBREZAS DE INGRESOS Y DE DERECHOS SON UNA
CONSECUENCIA DE POLÍTICAS FALLIDAS. REVERTIR SU
EFECTOS OBLIGA A ELIMINAR LAS CAUSAS

NECESIDAD DE CAMBIOS ESTRUCTURALES CON
EQUILIBRIO SOCIAL Y NUEVOS PACTOS DISTRIBUTIVOS.

CRISIS SISTÉMICA DEL RÉGIMEN ECONÓMICO



UN MODELO FALLIDO DE DESARROLLO  
 Desde hace mucho tiempo que la economía argentina no garantiza un

crecimiento estable y prolongado de manera sostenible. Durante los últimos

23 años el crecimiento promedio per cápita apenas fue del 0,73% anual,

claramente deficitario para atender deudas sociales históricas, o para dar un

salto en ciencia y tecnología, o para responder a justas demandas sociales, y,

sobre todo, permitir invertir en el capital humano de las nuevas generaciones.

 Nuestras crisis cíclicas son más recurrentes, profundas y prolongadas que en el

promedio de los países de la región, y sus repuntes, son menores en cantidad y

duración que lo logrado por el resto de los países. Con cada una de las nuevas

crisis, aumentan los índices de pobreza, a la vez que con cada período de

recuperación no logran recuperar el punto de partida.

 Las crisis dejan marcas de deterioro productivo, social y político que resultan

de difícil contabilización estadística. El resultado es evidente: ciclo tras ciclo la

sociedad argentina viene acumulando una pobreza estructural, crónica y

persistente, con brechas de desigualdad creciente que inhiben el crecimiento y

ponen barreras a los acuerdos sociales y políticos.



CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA POBREZA 
 La causa de la pobreza ha sido y sigue siendo la falta de inversión y de un

crecimiento equilibrado entre sectores dinámicos y sectores tradicionales,

con capacidad de generar más y mejores empleos, o, incluso, trabajos dignos

en la economía informal. El resultado es un aumento sostenido de la

población “sobrante”.

 Luego de la recuperación postcrisis de la convertibilidad, el bajo crecimiento

logrado se ha sostenido gracias al aumento del consumo, y en menor medida

en la exportación y en la inversión. Este mecanismo –junto a un creciente

déficit público con efectos inflacionarios- ha permitido evitar el colapso del

sistema social, pero ha puesto trabas sistémicas a la inversión y al desarrollo.

 El resultado ha sido la conformación de una economía cada vez más

heterogénea a nivel productivo, pero también en términos sociales,

ocupacionales y distributivos en capacidades de ahorro y bienestar, tanto a

nivel de la estructura social como regional. En ese marco, se ha logrado una

relativa paz social.



CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA POBREZA 
 Desde hace mucho tiempo, aunque la economía argentina crezca, no se

generan empleos de calidad. Con las recuperaciones parciales de la economía
se recupera parte del empleo perdido, pero las nuevas capas se refugian en la
informalidad.

 Al mismo tiempo que las remuneraciones reales sufren un continuo deterioro
real, esto no sólo ocurre por la puja distributiva, sino fundamentalmente ante
una caída en la productividad media del trabajo.

 Por lo mismo, si bien la participación de los trabajadores asalariados formales
en el ingreso ha tenido y continúa teniendo un peso insuficiente, la evolución
de la media de ingresos ya no es representativa de los ingresos reales de los
trabajadores.

 La brecha de ingresos entre los trabajadores de más alta y más baja
remuneración, más que duplica la brecha de ingresos entre la ganancia media
de los empresarios y la remuneración media de los trabajadores asalariados.

 Frente a la pobre creación de más y mejores empleos, y la imposibilidad de
generar mejores remuneraciones, el gasto en transferencias sociales ha sido
el mecanismo por excelencia más eficiente para mantener una relativa paz
social. Sin este aumento en el gasto social la pobreza sería muy superior.



EVOLUCIÓN Y VARIACIÓN INTERANUAL DEL PIB PER CÁPITA, 2000-2023
Eje izquierdo: evolución del PIB per cápita en USD 2010. Eje derecho: variación del PIB per cápita, en %
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Variación interanual del PIB per cápita PIB per cápita (en USD 2010)

Fuente: elaboración propia del ODSA a partir de los datos del Banco Mundial. Para 2003 proyección propia a partir de datos del EMAE-INDEC .



TASA DE INVERSIÓN BRUTA COMO PORCENTAJE DEL PIB Y EVOLUCIÓN DEL PBI PER 
CÁPITA. 2000-2023

Eje izquierdo: tasa de inversión bruta en porcentajes el PBI. Eje derecho: Eje derecho: evolución del 
PIB per cápita en USD 2010. Años: 2000-2023

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de INDEC-Cuentas Nacionales y los datos del Banco Mundial. Para 2003 proyección propia a partir de datos 
del EMAE-INDEC.
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Tasa de inversión bruta como % del PBI PIB per cápita (en USD 2010)
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PIB PER CÁPITA Y VARIACIÓN INTERANUAL DE LA TASA DE EMPLEO, 2000-2023
Eje izquierdo: variación interanual de la tasa de empleo, en porcentajes. Eje derecho: PIB per cápita, en dólares 2010
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Variación interanual tasa de empleo PIB per cápita (en USD 2010)

Fuente: PBI elaboración propia del ODSA a partir de los datos del Banco Mundial. Para 2003 proyección propia a partir de datos del EMAE-INDEC, y 
Encuesta Permanente de Hogares-Mercado de Trabajo, INDEC. 
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VARIACIÓN DEL SALARIO REAL Y EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA, 2000-2023
Eje izquierdo: variación del salario real, en porcentajes. Eje derecho: evolución del PIB per cápita, en dólares 2010
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Variación salario real (%) PIB per cápita (en USD 2010)

Fuente: PBI elaboración propia del ODSA a partir de los datos del Banco Mundial. Para 2003 proyección propia a partir de datos del EMAE-INDEC, y 
Encuesta Permanente de Hogares-Mercado de Trabajo, INDEC. 

-0,24% VAR. ANUAL



EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO TOTAL Y SOCIAL CONSOLIDADO Y

EVOLUCIÓN DEL PBI PER CÁPITA. 2000-2023. 

Eje izquierdo: Gastos en porcentajes del PBI. Eje derecho: Eje derecho: evolución del PIB per cápita en USD 2010. 

Fuente: Elaboración del Observatorio Fiscal Federal a partir de datos de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía y los datos del Banco 
Mundial. Para 2003 proyección propia a partir de datos del EMAE-INDEC ..
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26% PROMEDIO ANUAL

35% PROMEDIO ANUAL
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Resultado Fiscal (%) PIB per cápita (en USD 2010)

VARIACIÓN DEL RESULTADO FISCAL TOTAL Y EVOLUCIÓN PIB PER CÁPITA, 2000-2023
Eje derecho: evolución del PIB per cápita en USD 2010. Eje izquierdo: variación del déficit público

Fuente: PBI elaboración propia del ODSA a partir de los datos del Banco Mundial. Para 2003 proyección propia a partir de datos del EMAE-INDEC Resultado fiscal: 
elaboración del Observatorio Fiscal Federal a partir de datos de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía.
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EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA Y TASA DE INFLACIÓN ANUAL, 2000-2023
Eje derecho: evolución del PIB per cápita en USD 2010. Eje izquierdo: tasa de inflación anual (IPC) en %
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IPC (acum. Anual) PIB per cápita (en USD 2010)

Fuente: PBI elaboración propia del ODSA a partir de los datos del Banco Mundial. Para 2003 proyección propia a partir de datos del EMAE-INDEC . Índice de 
Precios al Consumidor IPC INDEC e índices de precios alternativos (2007-2015).

*: estimado



DEUDAS SOCIALES Y POBREZAS 
CRÓNICAS EN LA ARGENTINA DEL 

SIGLO XXI



EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INDIGENCIAY DE POBREZA URBANA A PARTIR DE 

EDSA-EQUIDAD EMPALME (2004-2023) y EPH-INDEC 2° SEMESTRE (2004-2023*) 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN. 
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(*) Los datos de la EPH-INDEC del 2023 corresponden al segundo trimestre de ese año.
Nota: Los datos de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron ajustados a la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023). La línea punteada indica que los valores de indigencia y pobreza
previos a 2010 corresponden a una reconstrucción hacia atrás de las series EDSA/ODSA (2010-2023), empleando para tal fin estimaciones de dichos indicadores en base a EPH/INDEC.

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INDIGENCIA SEGÚN ESTRATOS EXTREMOS DE 

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO. 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron ajustados a la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023). La línea punteada indica que los valores de indigencia y
pobreza previos a 2010 corresponden a una reconstrucción hacia atrás de las series EDSA/ODSA (2010-2023), empleando para tal fin estimaciones de dichos indicadores en base a
EPH/INDEC.

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



EVOLUCIÓN DE LA TASA DE POBREZA SEGÚN ESTRATOS EXTREMOS DE 

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO. 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN. 2004-2023.

54,8
48,5

41,2
38,3 36,1 33,6 31,8

25,9 25,9 27,4 28,2 30,0
32,8

28,2
33,6

39,9
44,7 42,4 43,1 44,7

5,2 4,6 3,9 3,6 3,4 3,2 3,0 4,4 2,6 3,1 1,8 2,1 2,8 2,3 0,6 2,6 5,0 3,9 4,1

11,0

79,1
75,1

72,2
67,2

63,3
59,0

55,7

49,2
52,4

48,9
52,7 52,2

56,2 54,1

65,4

72,0
76,6

66,5

73,7
68,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0
2

0
0

4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

Total Medio alto (25% superior) Muy bajo (25% inferior)

Nota: Los datos de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron ajustados a la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023). La línea punteada indica que los valores de indigencia y
pobreza previos a 2010 corresponden a una reconstrucción hacia atrás de las series EDSA/ODSA (2010-2023), empleando para tal fin estimaciones de dichos indicadores en base a
EPH/INDEC.

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INDIGENCIA SEGÚN PRESENCIA DE 

NIÑOS/AS EN EL HOGAR. 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron ajustados a la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023). La línea punteada indica que los valores de indigencia y
pobreza previos a 2010 corresponden a una reconstrucción hacia atrás de las series EDSA/ODSA (2010-2023), empleando para tal fin estimaciones de dichos indicadores en base a
EPH/INDEC.

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



EVOLUCIÓN DE LA TASA DE POBREZA SEGÚN PRESENCIA DE NIÑOS/AS 

EN EL HOGAR. 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron ajustados a la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023). La línea punteada indica que los valores de indigencia y
pobreza previos a 2010 corresponden a una reconstrucción hacia atrás de las series EDSA/ODSA (2010-2023), empleando para tal fin estimaciones de dichos indicadores en base a
EPH/INDEC.

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 0 A 17 AÑOS. EPH-EDSA: 2004-2023.

Nota: Los datos de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron ajustados a la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023). La línea punteada indica que los valores de indigencia y
pobreza previos a 2010 corresponden a una reconstrucción hacia atrás de las series EDSA/ODSA (2010-2023), empleando para tal fin estimaciones de dichos indicadores en base a
EPH/INDEC.

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 0 A 17 AÑOS. EPH-EDSA: 2004-2023.

Nota: Los datos de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron ajustados a la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023). La línea punteada indica que los valores de indigencia y
pobreza previos a 2010 corresponden a una reconstrucción hacia atrás de las series EDSA/ODSA (2010-2023), empleando para tal fin estimaciones de dichos indicadores en base a
EPH/INDEC.

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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TRABAJADORES QUE RESIDEN EN HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA 

SEGÚN ESTRATOS EXTREMOS DE NIVEL SOCIO-ECONÓMICO
PORCENTAJE DE OCUPADOS DE 18 AÑOS Y MÁS. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA Bicentenario (2010-2016) fueron ajustados a la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023). Los valores de indigencia y pobreza previos a 2010
corresponden a una reconstrucción hacia atrás de las series EDSA/ODSA (2010-2023), empleando para tal fin estimaciones de dichos indicadores en base a EPH/INDEC.

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES DE TRANSFERENCIA DE INGRESOS Y

ASISTENCIA ALIMENTARIA DIRECTA SEGÚN ESTRATOS EXTREMOS DE NIVEL SOCIO-

ECONÓMICO
PORCENTAJE DE HOGARES. 2006-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad
(2017-2023).
Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES DE TRANSFERENCIA DE INGRESOS O 

ASISTENCIA ALIMENTARIA DIRECTA SEGÚN PRESENCIA DE NIÑOS/AS EN EL 

HOGAR
PORCENTAJE DE HOGARES. 2006-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad
(2017-2023).
Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



IMPACTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

 El 35,9% de hogares recibió alguna asistencia social en 2023. Esto representa alrededor de 46,7%
de las personas dentro del universo analizado. La asistencia social adquiere mayor relevancia
entre los estratos más bajos, con déficits educativos, en condición de pobreza y/o inseguridad
alimentaria, así como también en el conjunto de unidades domésticas con presencia de
niños/as. Esto redunda en una correcta focalización de estas medidas.

 Ahora bien, el elevado nivel de incidencia de las políticas de transferencia de ingreso y
asistencia alimentaria directa entre los sectores más desfavorecidos no resulta suficiente para
prevenir que la situación socioeconómica se encuentre deteriorada o por debajo de condiciones
adecuadas de subsistencia. Esto apunta a las limitaciones que afrontan las políticas sociales en
la Argentina para revertir de manera duradera el deterioro de las condiciones de vida.

 Si bien las unidades domésticas que se posicionan entre los sectores más bajos de la estructura
social deben recurrir con mayor frecuencia a los programas sociales como estrategia de
subsistencia económica, la percepción de los mismos no es condición suficiente para lograr
niveles de subsistencia adecuados.

 Si se evalúa el alcance de las medidas distinguiendo el tipo de ayuda social, se observa que el
41,3% de la población reside en hogares que recibieron alguna ayuda social vinculada a
transferencias de ingreso (Programa Alimentar, asignaciones familiares no contributivas,
programas de empleo, etc.). Asimismo, el 24,2% de la población declaró haber recibido en su
hogar algún bolsón, vianda o haber retirado alimentos de comedores no escolares. Cabe señalar
que, en ambos tipos de ayuda, es en los hogares de estratos bajos, con déficits educativos, y en
condición de pobreza y/o inseguridad alimentaria en los cuales se evidencia un mayor alcance
de la ayuda social.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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AUTO-PERCEPCIÓN DE INSUFICIENCIA DE INGRESOS SEGÚN ESTRATOS 

EXTREMOS DE NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



AUTO-PERCEPCIÓN DE INSUFICIENCIA DE INGRESOS SEGÚN PRESENCIA 

DE NIÑOS/AS EN EL HOGAR

PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



CAPACIDAD DE AHORRO SEGÚN ESTRATOS EXTREMOS DE NIVEL SOCIO-

ECONÓMICO
PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



CAPACIDAD DE AHORRO SEGÚN PRESENCIA DE NIÑOS/AS EN EL 

HOGAR. PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR SEGÚN PRESENCIA DE 

NIÑOS/AS EN EL HOGAR. PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



INSEGURIDAD ALIMENTARIA TOTAL EN LA INFANCIA SEGÚN 

NIVEL SOCIOECONÓMICO

EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 0 A 17 AÑOS. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



INSEGURIDAD ALIMENTARIA SEVERA EN LA INFANCIA SEGÚN 

NIVEL SOCIOECONÓMICO

EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 0 A 17 AÑOS. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



¿MEJORAS EFECTIVAS EN LA 
CALIDAD DE LA VIVIENDA Y EN EL 
ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS?



VIVIENDA PRECARIA SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



VIVIENDA PRECARIA SEGÚN PRESENCIA DE NIÑOS/AS EN EL HOGAR. 

PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



HACINAMIENTO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



HACINAMIENTO SEGÚN PRESENCIA DE NIÑOS/AS EN EL HOGAR. 

PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



SIN ACCESO A AGUA CORRIENTE SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



SIN ACCESO A AGUA CORRIENTE SEGÚN PRESENCIA DE NIÑOS/AS EN EL 

HOGAR. PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



SIN CONEXIÓN A RED CLOACAL SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



SIN CONEXIÓN A RED CLOACAL SEGÚN PRESENCIA DE NIÑOS/AS EN EL 

HOGAR. PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



POBREZAS 
MULTIDIMENSIONALES EN 
MATERIA DE BIENESTAR Y 

DERECHOS SOCIALES 



ALIMENTACIÓN Y SALUD

Acceso por parte del hogar a una 
alimentación suficiente y a una dotación 
de recursos públicos o privados 
suficientes para hacer frente a 
situaciones de riesgo respecto a la salud.

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

Acceso a servicios básicos en materia 
de saneamiento y calidad de vida (no 
incluye información).

VIVIENDA DIGNA 

Acceso a una vivienda segura en 
condiciones y espacios adecuados 
para el refugio, el descanso y la 
convivencia.

ACCESOS EDUCATIVOS

Acceso a credenciales otorgadas por 
instituciones educativas formales según 
ciclo de vida/cohorte etaria de la 
población.

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Acceso a un empleo decente y/o a 
un sistema de seguridad social no 
asistencial que provea protección 
integral.

ACCESO A UN MEDIO AMBIENTE 
SALUDABLE

Acceso a un medio ambiente que no 
presente factores contaminantes que 
afectan la salud en las cercanías de la 
vivienda.

DIMENSIONES DE DERECHOS SOCIALES



PRIVACIONES EN DIMENSIONES DE DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

PORCENTAJE DE HOGARES Y POBLACIÓN. 2023.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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Al menos 1 carencia 2 Carencias y más Tres Carencias y más

CANTIDAD DE DIMENSIONES CON PRIVACIONES NO MONETARIAS

PORCENTAJE DE POBLACIÓN. 2023.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN. 2023.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
 La falta de acceso al empleo y a la seguridad social constituye la dimensión en la que el déficit

presenta mayor incidencia, el 35,7% de la población reside en hogares que no tienen ingresos por
empleo registrado o jubilaciones o pensiones contributivas. Asimismo, una proporción cercana a 3
de cada 10 hogares presentaba situaciones de privación en el acceso a la educación esto implica
que el 30% estaba compuesto al menos por un niño o adolescente que no asistía a instituciones
educativas formales o adultos con rezago educativo (para la población la proporción alcanza al
13%). Los niveles de privación en relación al acceso a la salud y la alimentación, el acceso a
servicios domiciliarios y a un medio ambiente saludable se encuentra en valores algo más
reducidos, aunque significativos alcanzando a 1 de cada 4 hogares y a 3 de cada 10 personas.

 Casi 7 de cada 10 personas presentaba en 2023 al menos una de las carencias consideradas en
dimensiones de derechos, el 44% registraba 2 o más, mientras que el 28% de las personas se
encontraban en la situación más crítica mostrando 3 o más carencias en dimensiones de derechos.
Se observa una fuerte segmentación asociada a las condiciones socioeconómicas de los hogares,
la brecha entre los hogares de estratos medio alto respecto a los de estrato muy bajo es de 3,5
veces para 1 o más carencias, 11,2 veces para 2 o más carencias y de 50 veces para 3 o más
carencias. Las brechas por grupos de edad son significativas, aunque algo menores los niños,
adolescentes y personas más jóvenes tienden a ser los que registran más posibilidades de
experimentar y acumular carencias no monetarias.

 En 2023 4 de cada 10 personas en la Argentina urbana se encontraba en condiciones de pobreza
multidimensional con una fuerte diferenciación según nivel socioeconómico: 66% de la población
del 25% de NES más bajo, 50% en el estrato bajo, 22% en el estrato medio bajo, y sólo 6,6% de la
población en el 25% superior. Asimismo, 2 de cada 10 personas sufren de pobreza
multidimensional estructural.



¿MEJORAS EDUCATIVAS EN LA 
INFANCIAS Y LA ADOLESCENCIA 

EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XXI?



NO ASISTE A UN CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 

SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS. 2007-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



DÉFICIT EDUCATIVO EN ESCUELA SECUNDARIA

SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 13 A 17 AÑOS. 2007-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



DÉFICIT EN EL ACCESO A LA ENSEÑANZA DE UN IDIOMA EXTRANJERO

SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 6 A 12 AÑOS ESCOLARIZADOS. 2007-2023.

Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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DÉFICIT EN EL ACCESO A LA ENSEÑANZA EN COMPUTACIÓN

SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 6 A 12 AÑOS ESCOLARIZADOS. 2007-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



NO ACCEDER A ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRA-ESCOLARES

SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS. 2007-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



NO ACCEDER A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EXTRA-ESCOLARES

SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS. 2007-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



DESAFÍOS DIAGNÓSTICOS EN LA PRIMERA 
INFANCIA: DESCIFRANDO LOS RETOS 

 La mayor parte de los niños/as entre los 4 y los 12 años asisten a la escuela, pero los
niños/as menores de 4 años solamente en un 22,9% asisten a centros educativos. La
desigualdad social es muy regresiva para los niños/as más pobres. Un niño/a del
estrato medio alto tiene 6 chances más de asistir a un centro educativo en su primera
infancia que un par del estrato muy bajo.

 La mayor parte de los niños/as pequeños de los estratos sociales bajos tienen madres
en situación de inactividad. A medida que baja el estrato social los niños/as tienen
mayores probabilidades de que sus madres estén inactivas.

 A medida que baja el estrato social los niños/as pequeños tienen más probabilidad de
presentar situaciones de privaciones alimentarias, déficit de atención de la salud
preventiva y sobre todo de estimulación oral (26%, 8%, 41%, respectivamente en el
25% más pobre).

 Los niños/as entre 4 y 5 años que no asisten al nivel inicial en un 64% no saben escribir
su nombre solos/as frente a un 44% entre los que asisten a un centro educativo. A
medida que baja el estrato social aumenta la probabilidad de que los niños/as no
sepan escribir su nombre solos/as.



CUIDADO INFANTIL 

ASISTENCIA A LA ESCUELA O A CENTROS

DE CUIDADO, TOTAL, SEGÚN GRUPO DE

EDAD Y POBREZA, 2023
EN PORCENTAJE DE NIÑOS ENTRE 0 Y 12 AÑOS.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



INDICADORES DE DÉFICIT EN EL ESPACIO DE LA ALIMENTACIÓN, SALUD Y 

ESTIMULACIÓN, 2023.
EN PORCENTAJE DE NIÑOS/AS ENTRE 0 Y 3 AÑOS. 
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NO PUEDE ESCRIBIR SU NOMBRE PROPIO SEGÚN ASISTENCIA A LA 

ESCUELA Y ESTRATO SOCIAL.
EN PORCENTAJE DE NIÑOS/AS ENTRE 4 Y 5 AÑOS. 
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DEUDAS SOCIALES PERSISTENTES 
EN EL MUNDO DE LA SUBJETIVIDAD 

EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XXI



MALESTAR PSICOLÓGICO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

PORCENTAJE DE PERSONAS. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



CONTROL EXTERNO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

PORCENTAJE DE PERSONAS. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



DÉFICIT DE PROYECTOS PERSONALES SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

PORCENTAJE DE PERSONAS. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023).

Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

26,7 28,4
30,3

Malestar psicológico Sintomatología ansiosa Sintomatología depresiva

MALESTAR PSICOLÓGICO Y SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
EN PORCENTAJE DE PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑO 2023

En 2023, el malestar psicológico alcanza a 1 de cada 4 personas. Se manifiesta el valor

más elevado de la serie, representado por un 26,7%.

Al analizar sus dimensiones, se observa que un 28,4% de la población presenta síntomas

ansiosos y un 30,3% sintomatología depresiva.



Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

MALESTAR PSICOLÓGICO SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL POR 

JEFATURA DE HOGAR Y SEXO 

EN PORCENTAJE DE PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑO 2023

Aquellas personas que no son jefes/as de hogar del estrato socio ocupacional bajo marginal presentan

mayor malestar psicológico (32,5%), respecto a las categorías de comparación, sin embargo, los jefes del

estrato medio profesional se diferencian al tener mayor sintomatología ansiosa y depresiva que los que no

son jefes.

A peor condición laboral y educativa peor condición psicológica, las mujeres de estratos socio-

ocupacionales bajos se perciben con elevados síntomas de ansiedad y depresión en comparación con

los varones.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

MALESTAR PSICOLÓGICO SEGÚN SITUACIÓN OCUPACIONAL POR JEFATURA DEL 

HOGAR Y SEXO

EN PORCENTAJE DE PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑO 2023

Los jefes/as de hogar que se encuentran

desocupados manifiestan mayor sintomatología

depresiva (53,5%), que aquellos ocupados o inactivos.

En cambio, en los no jefes/as de hogar desocupados,

el malestar psicológico alcanza a un 36,3%.
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Las personas desocupadas presentan mayor

malestar psicológico, comparado con los

ocupados e inactivos.

Predomina en las mujeres (51,7%), mientras que

en los varones la proporción es menor (42,6%)



DEUDAS SOCIALES EN EL 
MUNDO DEL TRABAJO EN LA 

ARGENTINA DEL SIGLO XXI



CALIDAD DEL EMPLEO

PORCENTAJE DE ACTIVOS DE 18 AÑOS Y MÁS. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad
(2017-2023).
Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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MEDIA DEL INGRESO LABORAL MENSUAL SEGÚN CALIDAD DEL EMPLEO
EN PESOS DEL 3° TRIM. DE 2023. 2004-2023.

Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad
(2017-2023).
Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



EMPLEO PLENO SEGÚN ESTRATOS EXTREMOS DE NIVEL SOCIO-

ECONÓMICO. PORCENTAJE DE ACTIVOS DE 18 AÑOS Y MÁS. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad
(2017-2023).
Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



EMPLEO PLENO SEGÚN SEXO
PORCENTAJE DE ACTIVOS DE 18 AÑOS Y MÁS. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad
(2017-2023).
Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



SUBEMPLEO INESTABLE SEGÚN ESTRATOS EXTREMOS DE NIVEL SOCIO-

ECONÓMICO
PORCENTAJE DE ACTIVOS DE 18 AÑOS Y MÁS. 2004-2023.
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Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad
(2017-2023).
Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



TRABAJADORES SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN 

ESTRATOS EXTREMOS DE NIVEL SOCIO-ECONÓMICO
PORCENTAJE DE OCUPADOS DE 18 AÑOS Y MÁS. 2004-2023.
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Total Medio alto  (25% superior) Muy bajo (25% inferior)

Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad
(2017-2023).
Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



TRABAJADORES SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

SEGÚN SEXO
PORCENTAJE DE OCUPADOS DE 18 AÑOS Y MÁS. 2004-2023.

53,0
54,4

51,4

48,7 49,3 48,3 47,7
45,7

49,4 49,5 49,0
50,8 51,3

49,6
48,1 48,8

46,4 46,3

49,8
51,9

52,3 52,9

46,4

43,7

46,8
45,2

43,8
41,9

45,0
47,3 46,9

48,8 49,2
47,0

45,4
47,3

45,0

42,0

47,6
50,2

54,1
56,6

59,6

56,7

53,7 53,5 53,7
51,4

55,9

52,7 52,0
53,8 54,5 53,6

52,0 51,0
48,6

52,8 52,6
53,8

30

40

50

60

70

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

Total Varón Mujer

Nota: Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la Equidad
(2017-2023).
Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.



AGENDA PENDIENTE: CERRAR LAS BRECHAS LABORALES

 Entre 2017 y 2023, las remuneraciones se redujeron dramáticamente: el
poder de compra de los ingresos laborales cayó 31% a raíz de la inflación y
la recesión prolongada. En un contexto de reducción del desempleo,
aparece una nueva figura: el trabajador pobre.

 En 2023, el 33,1% de las personas ocupadas tienen bajos ingresos
(ingresos inferiores a la línea de pobreza individual) y 32,5% viven en
hogares pobres.

 Los bajos ingresos y el riesgo de pobreza se distribuyen de manera muy
diferencial. Las personas que se desempeñan en el sector informal y
quienes tienen empleos precarios o subempleos inestables son las más
afectadas, duplicando o triplicando el riesgo promedio.

 Se trata de un efecto de tipo estructural, vinculado a las condiciones de
empleo que se consolidaron a lo largo de las últimas décadas.



TRABAJADORES DE BAJOS INGRESOS (*) SEGÚN SECTOR DE INSERCIÓN Y 

CALIDAD DEL EMPLEO

EN PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑO 2023.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

(*) Personas de 18 años y más ocupadas cuyo ingreso laboral es inferior a una canasta básica total por adulto equivalente.
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TRABAJADORES QUE VIVEN EN HOGARES POBRES(*) SEGÚN SECTOR DE 

INSERCIÓN Y CALIDAD DEL EMPLEO

EN PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑO 2023.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

(*) Personas de 18 años y más ocupadas que viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza.
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PROCESOS SUBYACENTES QUE 
EXPLICAN LOS CAMBIOS EN LOS 

NIVELES DE POBREZA  



EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA TASA DE POBREZA Y DEL PIB PER CÁPITA 2000-2022
Serie octubre y segundos semestres. Nueva metodología INDEC (empalmada), Total País
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de INDEC: Informe de avance del nivel de actividad y la Base de microdatos EPH-31 aglomerados urbanos y
los datos del Banco Mundial. Para 2003 proyección propia a partir de datos del EMAE-INDEC.



EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA TASA DE POBREZA Y LA TASA DE EMPLEO 2000-2022
Serie octubre y segundos semestres. Nueva metodología INDEC (empalmada), 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares-Mercado de Trabajo  y la Base de microdatos EPH-31 aglomerados 
urbanos



EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA TASA DE POBREZA Y EL SALARIO REAL 2000-2022
Serie octubre y segundos semestres. Nueva metodología INDEC (empalmada), Total país.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares-Mercado de Trabajo y la Base de microdatos EPH-31 aglomerados 
urbanos



EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA TASA DE POBREZA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
TRANSFERENCIAS SOCIALES EN EL PBI 2000-2022

Serie octubre y segundos semestres. Nueva metodología INDEC (empalmada), 

-0,8

-1,0

-15,8

8,1
4,1 5,1

9,4

25,2

6,9
11,4

7,9 9,1 8,7
5,9

-5,0

13,8

0,0

7,7

-5,1

9,6

3,9

-11,9

5,9

-25,0

-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0
2

0
0

0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

Variación Tasa Pobreza Var. Gasto en Transferencias sociales en % PBI

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares , la Base de microdatos EPH-31 aglomerados urbanos y datos de la 
Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía.



¿PROFUNDIZAR LA CRISIS O 
EMPRENDER CAMBIOS 

SISTÉMICOS?

EN UN CONTEXTO GLOBAL DE 
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 



DESIGUALDADES ESTRUCTURALES

 TANTO LA DESIGUALDAD PERSISTENTE COMO LA POBREZA
ESTRUCTURAL SON RESULTADO DE UN MODELO
ECONÓMICO-PRODUCTIVO DESEQUILIBRADO CON EFECTOS
DE EXCLUSIÓN Y DESIGUALDAD A NIVEL SOCIO-LABORAL.

A TRAVÉS DEL MODELO DE PRO-MERCADO O DEL MODELO
PRO-ESTADO AUMENTARON LAS BARRERAS
ESTRUCTURALES AL CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y AL
DESARROLLO SOCIAL.

 LA INESTABILIDAD ECONÓMICA Y LA HETEROGENEIDAD
PRODUCTIVA CONSTITUYEN TRABAS PARA QUE LA
INVERSIÓN PRIVADA DERRAME HACIA LOS SECTORES
MENOS DINÁMICOS, LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y
LAS ECONOMÍAS SOCIALES, Y MEJOREN LOS SALARIOS.



 AUMENTO DE NUEVOS POBRES POR DESCENSO DE CLASES MEDIAS
BAJAS, POBREZA MÁS ESTRUCTURAL Y MAYOR DEPENDENCIA DE
LOS POBRES EXTREMOS Y LAS CLASES BAJAS DE LA ASISTENICA
PÚBLICA

 DESARROLLO DE ESTRUCTURAS DEFENSIVAS POR PARTE DE LAS
CLASES MEDIAS EMPRESARIAS OPERANDO POR FUERA DE LOS
SISTEMAS DE REGULACIÓN FORMAL EN MATERIA FINANCIERA,
OCUPACIONAL Y COMERCIAL

 CRECIMIENTO DEL TRABAJO INFORMAL Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL
DE SUBSISTENCIA CON MAYOR AUTOEXPLOTACIÓN FAMILIAR Y
DETERIORO DE LA SALUD, LA EDUCACIÓN, EL HÁBITAT, LA
SEGURIDAD Y EL ACCESO A JUSTICIA DE LOS SECTORES POBRES

 UNA SOCIEDAD MÁS DESIGUAL NO SOLO EN MATERIA ECONÓMICA
SINO QUE TAMBIÉN EN OPORTUNIDADES DE MOVILIDAD SOCIAL,
INVERSIÓN DE CAPITAL HUMANO Y PROYECCIONES SOCIO
CULTURALES

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR SI ESTO SIGUE ASÍ?



TIEMPO DE CAMBIOS ESTRUCTURALES
 En la Argentina urbana del Siglo XXI, en el mejor de los casos, la pobreza nunca

dejó de afectar al menos a uno de cada cuatro argentinos, y cuando esto
ocurrió, ese estado de pobre bienestar duró muy poco tiempo. Actualmente, la
pobreza monetaria y no monetaria afecta a más de 4 de cada 10 personas: 18
millones personas.

 La marginalidad más estructural, afecta a 2 de cada 10: o sea a 10 millones de
personas. Y si bien, la situación presente parece socialmente sostenerse gracias
a una parte de la economía que mantiene activas sus fuerzas productivas, a la
vez que otra lucha por su subsistencia y cuenta con la asistencia pública, el
futuro proyectable es corrosivo a nivel social y político.

 Es un tiempo de oportunidades. Se hace imperioso construir una agenda de
transformaciones estructurales que estabilicen la macroeconomía, reactiven la
inversión y hagan posible la creación de más y mejores empleos, así como la
conformación de un nuevo pacto redistributivo que incluya el derecho a un
trabajo digno a la protección social.

 Los desequilibrios estructurales que atraviesan al sistema productivo argentino
construyen una ecuación económica factible de resolución. El principal
problema no parece ser económico, sino político: liderazgos con capacidad de
gestión política y compromiso para construir soluciones estratégicas.



¿QUÉ HACER? (I)

Crecimiento con estabilidad

macro económica que baje la

inflación y permita planificar el

desarrollo con acuerdos

redistributivos sectoriales y

sociales

Promover el crecimiento de los

sectores dinámicos exportadores

articulado al desarrollo de

economías locales/regionales y

la multiplicando la formación de

Micro-PyMES



¿QUÉ HACER? (II)

Invertir en el capital humano y

social de los excluidos:

EDUCACIÓN, salud, cuidado,

hábitat y espacios de

socialización inclusiva. Un

nuevo sistema de PROTECCIÓN

SOCIAL.

Invertir en CIENCIA Y

TECNOLOGÍA al servicio del

desarrollo regional y la

generación de empleos de

calidad en la micro empresa y

en el sector de la economía

social.



ESTUDIO DEL DESARROLLO HUMANO Y 
LA INTEGRACIÓN SOCIAL A PARTIR DE 

LA ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL 
ARGENTINA/ ODSA-UCA



ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA (EDSA-UCA)

• La Encuesta de la Deuda Social Argentina surge de un diseño muestral
probabilístico de tipo polietápico estratificado y con selección sistemática
de viviendas, hogares y población en cada punto muestra (5760 hogares).

• El cuestionario es multipropósito; consta de un módulo del hogar, un
módulo que releva información para cada uno de los integrantes del hogar
y un módulo de relevamiento individual sobre el entrevistado. Se
complementa con un módulo de infancia que se aplica a todos los
miembros del hogar menores de 18 años.

• El universo geográfico de la EDSA abarca a una serie de grandes y
medianos aglomerados urbanos: Área Metropolitana del Gran Buenos
Aires Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Salta, Neuquén: Plottier
- Cipolletti, Mar del Plata, Salta, Tucumán - Tafí Viejo, Paraná, Resistencia,
San Juan, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia, Ushuaia
y Río Grande.



 El trabajo de campo en las ediciones 2020 y 2021 tuvo una participación
mayoritaria de encuestas telefónicas debido al contexto de ASPO y DISPO. El
relevamiento 2022 buscó capitalizar las ventajas de la modalidad telefónica
minimizando sus sesgos.

 En 2023 se replicó la estrategia de relevamiento 2022 manteniendo la
modalidad telefónica para los estratos medios altos (30% de la muestra) y
presencial en los estratos medios bajos y bajos (70% de la muestra).

 Además, tanto el relevamiento 2022 como 2023 se realizaron en su totalidad
con soporte digital y de manera on line.

Al finalizar el trabajo de campo los resultados alcanzados fueron:

5799 Hogares ------ 17.605 Componentes ------ 4325 Niños

RELEVAMIENTO EDSA 2023



EDSA 2004-2009/ SERIE 
HISTORICA

EDSA 2010-2016 / SERIE 
BICENTENARIO

EDSA 2017-2023 / 
SERIE EQUIDAD

Periodo de 
relevamiento

Junio desde 2004 a 2008 
y Octubre en 2009

3 Trimestre del año 3 Trimestre del año

Cantidad de hogares Entre 1500 y 2520 
hogares por año

5760 hogares por año 5760 hogares por año

Cantidad de PM Entre 184 y 420 radios 
censales (Censo 2001)

952 radios censales 
(Censo 2001)

960 radios censales 
(Censo 2010)

Cantidad de 
aglomerados 

Entre 8 y 10 
aglomerados 

20 aglomerados 20 aglomerados

Error muestral 
estimado

En 2004 +/- 3,48 y en 
2009 +/- 2,96

+/- 1,3 +/- 1,3 

Criterio de empalme Los datos de la serie EDSA histórica 2004-2009 y de la serie EDSA Bicentenario 
2010-2016 fueron empalmados a los valores de la serie EDSA Agenda para la 
Equidad (2017-2023).

FICHA TÉCNICA COMPARADA EDSA



NIVEL SOCIO-ECONÓMICO (NES)

El Nivel Socio-Económico (NES) representa niveles socioeconómicos de
pertenencia de los hogares a partir de un índice factorial que toma en
cuenta: el capital educativo del jefe de hogar, la situación ocupacional del
jefe económico del hogar, la tasa de actividad del hogar, el acceso a bienes
durables del hogar y la condición residencial de la vivienda. Dicho índice se
recodifica en estratos socio económicos según cuartiles de distribución:

• Estrato Medio Alto (4°cuartil - 25% superior)

• Estrato Medio Bajo (3°cuartil)

• Estrato Bajo (2°cuartil)

• Estrato Muy Bajo (1°cuartil – 25% inferior)



DEFINICIONES OPERATIVAS - POBREZA

Variable Definición conceptual Definición operacional

POBREZA POR INGRESOS

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.

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.

CAPACIDADES DE CONSUMO Y AHORRO MONETARIO DESDE UNA PERSPECTIVA SUBJETIVA

Insuficiencia de 
ingresos

Percepción sobre la capacidad de los ingresos totales del hogar para
cubrir consumos básicos mensuales y sostener patrones de
consumo.

Porcentaje de hogares -personas en hogares-
que perciben que los ingresos no le resultan
suficientes para cubrir sus gastos mensuales.

Capacidad de 
ahorro

Percepción sobre la capacidad de los ingresos totales del hogar para
generar ahorro.

Porcentaje de hogares -personas en hogares-
que perciben que los ingresos le permiten
ahorrar más allá del consumo realizado.

ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES

Percepción de 
programas sociales 
de transferencia de 

ingresos o asistencia 
alimentaria directa

Asignación de ingresos a través de programas sociales de
transferencias monetarias (incluye tarjeta alimentaria/social),
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 -personas en hogares-
que reciben programas sociales de
transferencias monetarias, asignaciones
familiares no contributivas o asistencia
alimentaria directa.



DEFINICIONES OPERATIVAS - SUBSISTENCIA

Variable Definición conceptual Definición operacional

ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA

Hacinamiento Número elevado de personas por cuarto habitable, lo que afecta
la salubridad y la privacidad de las personas

Porcentaje de hogares en cuyas viviendas
conviven tres o más personas por cuarto
habitable.

Vivienda
precaria

Viviendas que por su estructura o materiales de construcción no
cumplen con las funciones básicas de aislamiento hidrófugo,
resistencia, delimitación de los espacios, aislación térmica,
acústica y protección superior contra las condiciones
atmosféricas.

Porcentaje de hogares que habitan casillas,
ranchos o viviendas sin revoque en las
paredes.

ACCESO A SERVICIOS DOMICILIARIOS DE RED

Sin conexión a 
la red de agua 

corriente

Carencia de conexión a la red pública de agua corriente, lo que
constituye un factor de riesgo sanitario por la transmisión de
patologías infectocontagiosas.

Porcentaje de hogares cuyas viviendas no se
encuentran conectadas a la red pública de
agua corriente.

Sin conexión a 
la red cloacal

Carencia de conexión a la red de cloacas, lo que constituye un
problema con consecuencias sanitarias de fuerte impacto
epidemiológico.

Porcentaje de hogares habitando viviendas
sin conexión a la red cloacal.

ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES

Inseguridad
alimentaria 

total

Expresa la reducción involuntaria de la porción de comida y/o la
percepción de experiencias de hambre por problemas
económicos durante los últimos 12 meses.

Porcentaje de hogares que expresan tener
inseguridad alimentaria total (más allá de la
intensidad, sea la misma moderada o severa).



DEFINICIONES OPERATIVAS – TRABAJO I
Variable Definición conceptual Definición operacional

CALIDAD DEL EMPLEO

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.



DEFINICIONES OPERATIVAS – TRABAJO II

Variable Definición conceptual Definición operacional

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Trabajadores
sin aportes al 

sistema de 
seguridad social

Mide la incidencia de las situaciones laborales no registradas
en el total de los ocupados, considerando la realización o no
de aportes previsionales.

Porcentaje de trabajadores en relación de dependencia a
los que no se les realizan los aportes jubilatorios y
trabajadores cuentapropistas, patrones o empleadores
que no realizan los pagos al Sistema de Seguridad Social,
respecto del total de personas en relación de
dependencia, cuentapropistas, patrones y empleadores.

INGRESOS PROVENIENTES DEL TRABAJO

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 2023. Se estimaron ingresos
laborales totales cuando los mismos no fueron
declarados.



DEFINICIONES OPERATIVAS – CAPITAL HUMANO

Variable Definición conceptual Definición operacional

CAPACIDADES SOCIO-AFECTIVAS

Malestar 
Psicológico

Mide el déficit de las capacidades emocionales a través de la
sintomatología ansiosa y depresiva. El malestar psicológico
dificulta responder a las demandas ordinarias de la vida
cotidiana, desenvolverse socialmente y tener relaciones
satisfactorias con otros.

Porcentaje de personas que declararon tener
síntomas de ansiedad y depresión integradas
en una puntuación que indica riesgo
moderado o alto de malestar psicológico en la
escala KPDS-10.

Sentimiento 
de infelicidad

Mide la percepción negativa del estado de ánimo que produce
en la persona una sensación de insatisfacción y tristeza.

Porcentaje de personas que aseguran sentirse
poco o nada felices en su vida.

RECURSOS COGNITIVOS

Creencia de 
control 
externo

Mide el predominio de creencia acerca del grado en que la
propia conducta es o no eficaz para modificar positivamente el
entorno. Sensación de estar a merced del destino y considerar
que sus conductas están exteriormente dirigidas.

Porcentaje de personas que sostiene un
sistema de creencias de control externo.

Déficit de 
proyectos 
personales

Mide la percepción de incompetencia para proponerse metas y
objetivos en función de su bienestar personal.

Porcentaje de personas que indicaron no
tener proyectos personales en su vida.



DEFINICIONES OPERATIVAS – INFANCIA I

Variable Definición conceptual Definición operacional

SUBSISTENCIA

Incidencia de 
la pobreza por 

ingresos

Se considera pobre a aquel niño/a en hogares cuyos ingresos
no superen el umbral del ingreso monetario necesario para
adquirir en el mercado el valor de una canasta de bienes y
servicios básicos (CBT: Canasta Básica Total).

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes
que habitan hogares en situación de
pobreza.

Incidencia de 
la indigencia 
por ingresos

Se considera indigente a aquel niño/a en 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 niños, niñas y adolescentes
que habitan hogares en situación de
indigencia.

ALIMENTACIÓN

Inseguridad
alimentaria

Total: En los que se expresa haber reducido la dieta de 
alimentos en los últimos 12 meses por problemas económicos.

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en
hogares que expresa haber reducido la dieta
de alimentos en los últimos 12 meses por
problemas económicos.

Severa: En los que se expresa que los niños/as han 
experimentado situaciones de “hambre” por falta de alimentos 
en los últimos 12 meses por problemas económicos.

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en
hogares que expresa haber experimentado
situaciones de “hambre” por falta de
alimentos en los últimos 12 meses por
problemas económicos.



DEFINICIONES OPERATIVAS – INFANCIA II
Variable Definición conceptual Definición operacional

EDUCACIÓN

No asistencia a 
centros 

educativos 
formales

Expresa una medida de déficit de escolarización Porcentaje de niños/as en edad de escolarización
en el nivel inicial entre 3 y 5 as dad en as cumplidos
que no asisten a establecimientos educativos
formales

Déficit educativo 
de escuela 
secundaria 

Expresa una medida de rezago educativo por sobreedad o no inclusión
educativa en el nivel de enseñanza secundaria

Porcentaje de adolescentes entre 13 y 17 as que no
asiste a establecimientos educativos formales o que
asiste pero se encuentra en al menos un a
inferiores al correspondiente a su edad según el
esquema educativo de cada una de las
jurisdicciones.

Déficit en el 
acceso a la 

enseñanza de un 
idioma extranjero

Enseñanza de al menos un idioma extranjero en el ámbito escolar Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en la
educación primaria y secundaria que no recibe
enseñanza de al menos un idioma extranjero en el
bito escolar.

Déficit en el 
acceso a la 

enseñanza de 
computación

Enseñanza de computación en el ámbito escolar Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en la 
educación primaria y secundaria que no recibe 
conocimientos informáticos en el ámbito escolar.

SOCIALIZACIÓN

Déficit de 
realización de 

actividades físicas Permite aproximarse a la estructura de oportunidades de 
socialización, acceso a espacios sociales alternativos al escolar, y 
oportunidad de multiplicar su entorno de relaciones con grupos de 
pares en el marco de actividades de formación

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 
17 as que no suele realizar actividades físicas y/o 
deportivas fuera del horario escolar.

Déficit de 
realización de 

actividades
culturales

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 
17 as que no suele realizar actividades artísticas y/o 
recreativas fuera del horario escolar.



FICHA TÉCNICA 

ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA / SERIE AGENDA PARA LA EQUIDAD 2017-2023

Dominio
Aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más de la República Argentina.

Universo Hogares particulares. Población de 18 años o más.

Tamaño de la muestra Muestra puntual hogares: 5.760 casos por año.

Tipo de encuesta Multipropósito longitudinal.

Asignación de casos No proporcional post-calibrado.

Puntos de muestreo

Total 960 radios censales (Censo Nacional 2010), 836 radios a través de muestreo estratificado simple y

124 radios de “sobre muestra”, representativos de los estratos más ricos y más pobres de las áreas

urbanas relevadas.

Dominio de la muestra 

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,

Conurbano Zona Oeste y Conurbano Zona Sur); 2) Otras Áreas Metropolitanas: Gran Rosario, Gran

Córdoba, San Miguel de Tucumán 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 Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.

Procedimiento de muestreo

Polietápico, con una primera etapa de conglomeración y una segunda de estratificación. La selección

de los radios muestrales dentro de cada aglomerado y estrato 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

individuos dentro de cada vivienda son elegidos mediante un sistema de cuotas de sexo y edad.

Criterio de estratificación

Un primer criterio de estratificación define los dominios de análisis de la información de acuerdo a la

pertenencia a región y tamaño de población de los aglomerados. Un segundo criterio remite a un

criterio socio-económico de los hogares. Este criterio se establece a los fines de optimizar la

distribución final de los puntos de relevamiento. Calibración por dominio, estrato, edad, sexo y

condición de actividad de población de 18 años y más.

Fecha de realización Junio-Julio-Agosto y Septiembre 2023.

Error muestral +/- 1,3%, con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza del 95%.
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• Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica (ANPCYT) 

• American Jewish Joint Distribution Committee

(JOINT)

• ARCOR 

• Asociación Civil Haciendo Camino

• Asociación Civil Observatorio Social (ACOS) 

• Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 

(ACIJ) – Infancia en Deuda

• Asociación Cristiana de Dirigentes de 

Empresas (ACDE) 

• Asociación del Personal de los Organismos de 

Control

• Asociación Mutual Israelita Argentina

• Banco Ciudad 

• Banco Galicia 

• Banco Hipotecario 

• Banco Industrial S.A. 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

• Banco Supervielle

• Centro de Educación Médica e Investigaciones 

Clínicas (CEMIC) 

• Centro de Estudios Distributivos, Laborales y 

Sociales de la Universidad Nacional de La Plata 

(CEDLAS) 

• Consejo Económico y Social del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires 

• Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño 

(CELAM)

• Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) 

• Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires 

• Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Buenos Aires 

• Dirección General de Estadística y Censos de 

CABA 

• Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica (FONCYT), 

• Fundación Acción País para la Formación de 

Liderazgo Social

• Fundación Alimentaris Argentina

• Fundación Centro de Implementación de 

Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento (CIPPEC) 

• Fundación Emprendimientos Rurales Los 

Grobo

• Fundación Konrad Adenauer 

• Fundación La Nación 

• Fundación Minetti

• Fundación Navarro Viola 

• Fundación Observatorio de Seguridad 

Ciudadana 

• Fundación para el Análisis y la Reflexión de 

Argentina (FUNDARA) 

• Fundación Porticus

• Fundación Telefónica 

• Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

• Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

• Gobierno de la Provincia de Santiago del 

Estero 

• Grupo Clarín

• Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (IVC) 

• Instituto Superior de Ciencias de la Salud 

• Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

• Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia 

de Santa Fe 

• Ministerio de Infraestructura y Servicios 

Públicos de la Provincia de Buenos Aires 

• Ministerio de Seguridad de la Nación 

• Monte Verde S. A. (Laboratorios Raffo)

• Municipalidad de Lanús 

• Obra Social del Personal Rural y Estibadores de 

la República Argentina (O.S.P.R.E.R.A) 

• Observatorio Social de la Niñez y la 

Adolescencia de la Subsecretaría de 

Planeamiento y Tecnologías de Gestión del 

Gobierno de la Provincia de Tucumán 

• Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe de Church World Service

• Organización de Estados Iberoamericanos 

(OEI) y el Obispado de San Isidro 

• PICT 2020 Serie A-02187

• PICT 2195/2010 

• PISAC COVID 19 Agencia I+D+i

• Programa de las Naciones Unidas (PNUD)

• Registro Nacional de la Personas (RENAPER) 

• Secretaría de Desarrollo Ciudadano del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

• Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio 

de Desarrollo Económico del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires 

• Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil y 

Desarrollo Comunitario (Jefatura de Gabinete 

de Ministros)  

• Servicios y Productos para Bebidas 

Refrescantes S.R.L (Coca-Cola)

• Sociedad Argentina de Pediatría

• Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales

y Política Metropolitana del Ministerio de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

• UCACyT – A Condiciones de vida de la 

población

• Universidad Católica de Cuyo 

• Universidad FASTA

• Universidad Nacional Autónoma de México
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