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INFORMES TEMÁTICOS

Subsistencia económica de los hogares y la población:
procesos de empobrecimiento y desigualdades
persistentes.

Efectos del deterioro crónico y estructural sobre el
desarrollo humano, la calidad de vida psicosocial y el
potencial ciudadano.

Escenario laboral: persistencia de la heterogeneidad
estructural en un contexto de reformas.

CONDICIONES DE 
VIDA

TRABAJO Y EMPLEO

CAPITAL HUMANO Y 
SOCIAL

DESARROLLO 
INFANTIL

Evolución de las condiciones de vida y de desigualdades
sociales en la infancia: un análisis de los últimos 20 años.

También puede consultar nuestra nueva  
Plataforma de Estadísticas Sociales en:

www.uca.edu.ar/plataformaODSA

Acceda aquí a los informes:
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DEFINICIONES GENERALES

Las deudas sociales son
privaciones socioeconómicas
injustas que afectan el desarrollo
de las capacidades humanas y de
integración social en diferentes
dimensiones de la ecología
humana.

Es tan importante identificar la complejidad de las deudas sociales como
comprender las causas subyacentes que las explican, esto no con un fin
de denuncia social sino para buscar superar las barreras
estructurales que limitan el desarrollo humano integral en nuestras
sociedades.

EL DERECHO A UN PISO DE JUSTO BUEN VIVIR SUSTENTABLE EL DERECHO A 
FORMAR PARTE DE UNA SOCIEDAD CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Estas privaciones son injustas
porque afectan derechos
económicos y sociales
consagrados por nuestra Doctrina
Social, en las Constituciones
Nacionales y en los pactos
internacionales de derechos
humanos.
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CRISIS SISTÉMICA DEL RÉGIMEN POLÍTICO-ECONÓMICO 
POSTCONVERTIBILIDAD

ECONOMÍA VOLÁTIL, CON PERIODOS DE
EXPANSIÓN QUE NO SE SOSTIENEN Y
DERIVAN EN CRISIS CÍCLICAS Y MENOS
RESCILENTES, CON ESTANCAMIENTO
CRÓNICO Y DETERIORO SOCIAL.

ESCASA CAPACIDAD EXPORTADORA DE VALOR
AGREGADO. DÉFICIT COMERCIAL CRECIENTE
CONCENTRADA EN PRODUCTOR PRIMARIOS,
CON PÉRDIDA DE PARTICIPACIÓN EN EL
CONTEXTO INTERNACIONAL.

DÉFICITS FISCALES SIN FINANCIAMIENTO
GENUINO: ALTERNANDO CON DEUDAS
EXTERNAS Y EMISIÓN MONETARIA QUE
CONDUJERON A SUCESIVOS FRACASOS Y A
UNA INFLACIÓN EN AUMENTO.

GASTOS Y EMPLEO PUBLICO CRECIENTES, SIN
FORTALECER LA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN Y
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA GENERAR EXTERNALIDADES POSITIVAS
EN LA COMPETITIVIDAD Y LA IGUALDAD.

BAJA INVERSIÓN PRIVADA, ESCASOS GASTOS
DE I Y D Y DETERIORO EDUCATIVO QUE
DETERMINARON PERDIDA DE PRODUCTIVIDAD
Y CAPACIDADES CIUDADANAS. REDUCCIÓN DE
LA BASE EMPRESARIAL MICRO-PYME, CON
CAÍDA DE EMPLEO PRIVADO FORMAL.

CRECIMIENTO DE LA POBREZA, EN PARTICULAR EN
PARTICULAR EN HOGARES CON ADULTOS JÓVENES,
AFECTANDO A NIÑOS Y ADOLESCENTES.
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO.
CRECIENTE INFORMALIZACIÓN ASALARIADA Y NO
ASALARIADA DE LA ECONOMÍA Y DEL MERCADO
LABORAL.
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AUMENTO DE NUEVOS POBRES POR
DESCENSO SOCIAL DE CLASES MEDIAS
BAJAS, UNA POBREZA MÁS ESTRUCTURAL
Y UNA MAYOR DEPENDENCIA DE LOS
POBRES EXTREMOS Y LAS CLASES BAJAS
DE LA ASISTENICA PÚBLICA.

CRISIS SISTÉMICA DEL RÉGIMEN POLÍTICO-ECONÓMICO 
POSTCONVERTIBILDIAD

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 VALORES SOCIO
CULTURALES.

5



ARGENTINA 2004-2024: 
PRIVACIONES SOCIALES ESTRUCTURALES 

EN EL NIVEL DE LA SUBSISTENCIA Y LAS 
CONDICIONES DE VIDA



INDIGENCIA Y POBREZA A PARTIR DE EDSA-EQUIDAD EMPALME (CUATRIMESTRES 2004-2024) 
Y EPH-INDEC 2°SEM. (2001- 3°TRIM. DE 2024* ). PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
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(*) Estimaciones a partir de los microdatos de EPH-INDEC del 2° trimestre 2024, evolución de CBA y CBT, incrementos de transferencias por programas sociales e incrementos de ingresos de los
hogares de fuentes laborales y no laborales. Para mayores detalles, ver anexo metodológico.
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.

Cualquiera sea la fuente de información, la salida de crisis del modelo de convertibilidad estuvo acompañada
de una rápida reducción de la indigencia y de la pobreza medida por ingresos entre 2002 y 2012. A partir de ese
momento, el ciclo se revierte bajo un contexto de inestabilidad y estancamiento económico, con aumento
acelerado de la inflación, hasta la crisis de 2023-2024, con efectos menos agudos regresivos pero más
crónicos y estructurales que la crisis de 2001-2003.

PISOS ESTRUCTURALES: 
6% DE INDIGENCIA Y 25% 
DE POBREZA, CON 35% DE 

HOGARES ASISTIDOS
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(*) Estimaciones a partir de los microdatos de EPH-INDEC del 2° trimestre 2024, evolución de CBA y CBT, incrementos de transferencias por programas sociales e
incrementos de ingresos de los hogares de fuentes laborales y no laborales. Para mayores detalles, ver anexo metodológico.
Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989 y
procesamientos propios en base a la EPH-INDEC:

Entre el 2022-2023-2024 aumentó la proporción de personas en situación de indigencia y pobreza. La
evolución trimestral en 2024 (en base a EPH-INDEC) revela que el empeoramiento en estos indicadores tuvo
lugar en el marco de los efectos de la devaluación y las políticas de ajuste aplicadas a partir de diciembre de
2023. Sin embargo, entre el 1°T y 2°T 2024 se registra una caída “estadística” de ambas tasas (aunque todavía
no se expresa en un mayor consumo). Las estimaciones dan cuenta la continuidad de esta tendencia durante
el 3°T 2024, incluso durante el mes de Octubre 2024, aunque todavía en niveles superiores a los del 3°T de
2022 o 2023.

38,6
45,2

54,9 51,0
46,8 44,6

10,0
14,6

20,3
15,8 12,9 11,60

20

40

60

3°T2023 4°T2023 1°T2024 2°T2024 3°T2024* Oct-
2024*

Pobreza EPH Indigencia EPH

TASAS DE INDIGENCIA Y DE POBREZA URBANA: EDSA-EQUIDAD
(2022-24) Y EPH-INDEC (2°S 2022-23 y 3°T 2024*)

TASAS DE INDIGENCIA Y DE POBREZA URBANA: EPH-
INDEC ( 3°T 2023-24 y Octubre 2024*)

TASAS DE INDIGENCIA Y DE POBREZA URBANA 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
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TASA DE INDIGENCIA SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
PORCENTAJE DE PERSONAS. 2022-2024

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989
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 Se incrementa la tasa de
indigencia durante el período
2022-2024 en todos los
estratos socioeconómicos
(NES) considerados.

 Se observan elevados niveles
de indigencia en el NES 25%
más bajo, con profundización
de este deterioro entre 2023-
2024.

 Intensificación de la brecha
de desigualdad estructural en
las capacidades de bienestar
de la población al interior de la
estructura social. Los más
pobres en capital social son
más pobres de ingresos.
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TASA DE POBREZA SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO 
PORCENTAJE DE PERSONAS. 2022-2024.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989
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 Hubo un deterioro general
entre los años 2022-2023-2024:
se incrementó la pobreza tanto
en los NES 50% más bajos,
como en el NES 50% de
sectores medios y medios
altos.

 En cuanto a la evolución del
indicador por estrato
socioeconómico, no se exhiben
cambios significativos en las
brechas entre categorías,
aunque fueron los segmentos
bajo y medio bajo los que más
retrocedieron.

10

https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989


72,8
67,5

59,6
56,3

53,5
50,1 47,9

38,4 38,8 40,6 42,3 44,6
48,6

44,0

51,7

59,5
64,6 64,9

61,6 62,9 65,5

20,3
16,8

13,4
10,8 10,1 9,5 9,2

6,5 8,1 8,5 9,2 7,5
10,8 9,9 10,9

14,0 15,7 14,7 13,1
16,2

19,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

Pobreza Indigencia
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-
2024). Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA..

POBREZA E INDIGENCIA EN LA INFANCIA 
PORCENTAJE DE NIÑOS/AS 0-17 AÑOS. 2004-2024. 

Más de dos décadas de pobreza infantil superior al 40% y niveles de indigencia cercanos al 10%.
Actualmente 2 de cada 10 niños viven en pobreza extrema. En materia de infancia los niveles actuales de
indigencia y pobreza se acercan a los más altos de la crisis 2022. El sesgo de la indigencia y la pobreza
hacia la infancia implica una fuerte pérdida de capital humano.

PISOS ESTRUCTURALES: 
7% DE INDIGENCIA Y 38% 
DE POBREZA, CON 45% DE 

NIÑOS  ASISTIDOS

11



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-
2024). Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA..

POBREZA E INDIGENCIA SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO 
PORCENTAJE DE NIÑOS/AS 0-17 AÑOS. 2022-2024. 

POBREZA INDIGENCIA  

Se observa un incremento de la pobreza infantil en los estratos medios, pero sobre todo una mayor
concentración de pobreza extrema en los estratos más bajos de la estructura social. Los niños/as
de hogares con menor capital social son los más sufrientes y afectados por la crisis.
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INSUFICIENCIA DE INGRESOS AUTOPERCIBIDA SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2024
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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 (2017-2024). 
Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

El mismo recorrido general que la medida estadística de pobreza por ingresos, con similar aumento en las
brechas sociales. Sin embargo: (1) la pobreza auto percibida postcrisis 2001-2002 habría sido menos grave
que la pobreza estadística; (2) el cambio de tendencia habría comenzado ya en 2007, en consonancia con el
aumento de la inflación; y (3) la situación actual se auto percibe menos grave que durante la pandemia, a la
vez que más grave postcrisis 2001-2002.
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CAPACIDAD DE AHORRO SEGÚN NIVEL SOCIO-ECONÓMICO. 
PORCENTAJE DE HOGARES 2004-2024
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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 (2017-2024). 
Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

La capacidad de ahorro aumenta rápidamente postcrisis 2001-2022, descendió a partir de 2011 de
manera sistemática, y se mantuvo siempre la desigualdad entre estratos socioeconómicos. Según este
indicador, sólo 1 de cada 10 hogares urbanos tiene capacidad de ahorro corriente mensual.
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SERIE HISTÓRICA DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA
PORCENTAJE DE HOGARES. 2004-2024.

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 (2017-2024). 
Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989
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Tras el importante descenso a partir del 2004, la tasa de inseguridad alimentaria se estabilizó entre
2010-2017 en niveles cercanos al 12% (las situaciones severas en torno al 5%). En 2018, en
correspondencia con el proceso de deterioro de la situación socioeconómica, el déficit retoma una
tendencia ascendente alcanzando en 2024 un 24,3%, con 11,8% de inseguridad alimentaria severa.
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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 (2017-2024). 
Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989
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Tras el importante descenso a partir del 2004, la tasa de inseguridad alimentaria tiende a estabilizarse 2010-
2017 en niveles cercanos al 15% (las situaciones severas en torno al 5%). En 2018, en sincronía con el proceso
de deterioro de la situación económica y social, el déficit retoma una tendencia ascendente alcanzando en
2024: 28% de la población vive en hogares en condiciones de inseguridad alimentaria, y el 12,6% en hogares en
inseguridad alimentaria severa.
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SERIE HISTÓRICA DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA
PORCENTAJE DE PERSONAS. 2004-2024.
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
PORCENTAJE DE HOGARES. 2022-2024

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 (2017-2024). 
Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

En los últimos 3 años tuvo lugar una tendencia ascendente de la privación alimentaria, esta
dinámica muestra una fuerte desigualdad según el nivel socio económico. La situación de
inseguridad alimentaria severa en los hogares experimentó un incremento sostenido entre los
hogares de estratos bajos y con un fuerte incremento en 2024 entre los de estratos muy bajos. Al
incluir las situaciones de inseguridad alimentaria menos intensas también se observa un proceso
de incremento desde 2022 para los hogares de estratos medios bajos.
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COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO. 
PORCENTAJE DE HOGARES. 2006-2024.
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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 (2017-2024). 
Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

La cobertura de los programas sociales de transferencia de ingresos y asistencia alimentaria directa
se incrementó a lo largo de las últimas dos décadas, con particular focalización entre los estratos de
nivel socioeconómico muy bajo y bajo, pero incluyendo también en los últimos años a sectores de
estratos medios bajos. En la Argentina urbana actual: el 35% de los hogares reciben asistencia
económica directa o indirecta por parte del Estado Nacional, provincial o municipal.
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TIPOS DE COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL HOGAR
SEGÚN INSEGURIDAD ALIMENTARIA (IA) 

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

 Entre 2023 y 2024 se
incrementó la asistencia
social, a partir del aumento de
la asistencia alimentaria
directa; las transferencias de
ingresos de mantuvieron sin
cambios.

 La (auto) focalización de los
programas sociales es
superior en las políticas de
asistencia alimentaria directa,
asistiendo especialmente a
quienes sufren de inseguridad
severa.24,6
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA., https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

22,5 22,4 23,9

16,7 17,4 17,8

28,7 27,3 23,3

3,8 4,9 8,3

28,2 28 26,7

0

20

40

60

80

100

2022 2023 2024
No pobres y sin privaciones no monetarias Pobres y sin privaciones no monetarias
No pobres y con privaciones no monetarias Pobres multidimensionales
Pobres estructurales

CONDICIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN. 2022-2024 

39,2
Pobreza 
multidimensional

39,8 41,6

El deterioro en los ingresos de los hogares tuvo un fuerte impacto sobre la pobreza multidimensional.
Su incremento se explica por el empobrecimiento por ingresos de los hogares en condiciones de
vulnerabilidad por carencias no monetarias. Por otra parte, los hogares NO POBRES muestran un
descenso, en paralelo al incremento de los hogares pobres por ingresos y de la pobreza estructural
(pobres por ingreso y 3 o más carencias sociales básicas).
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TRES ARGENTINA: PIRÁMIDE DE FRAGMENTACIÓN SOCIAL 

10%  POBRES 
EXTREMOS

20%  POBRES 
NO INDIGENTES

20%  MEDIOS 
EMPOBRECIDOS

20%  MEDIOS 
ASPIRACIONALES

20%  MEDIOS INTEGRADOS

3%

7%  MEDIOS ALTOS

30% de hogares 
CLASES POBRES 
ESTRUCTURALES

3 % de los hogares 
forman la ELITE 

SOCIOECONÓMICA

27% de hogares 
CLASES MEDIAS 

INTEGRADAS

Fuente: Observatorio de la Deuda Social Argentina, Universidad Católica Argentina, con base en la EDSA Agenda para la Equidad 2023 

40% de hogares 
CLASES MEDIAS 
TRADICIONALES
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DEBIÓ RECORTAR GASTOS EN ATENCIÓN MÉDICA SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO 
PORCENTAJE DE HOGARES. 2022-2024

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

Entre 2002 y 2024 se
incrementaron los hogares
que tuvieron que realizar
recortes en atención médica
u odontológica consolidando
una tendencia ascendente,
especialmente entre los
hogares de nivel socio
económico bajo y muy bajo.
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DEBIÓ RECORTAR EN MEDICAMENTOS SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO 
PORCENTAJE DE HOGARES. 2022-2024.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989
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18,1

28,5
31,1

36,1

44,4
48,4

53,9
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Total Medio alto Medio bajo Bajo Muy bajo

* Se observa en todos los
estratos un incremento
importante en las dificultad
para acceder a medicamentos
por motivos económicos,
también en este caso más
acentuado entre los hogares
de nivel socioeconómico bajo
y muy bajo, con una tendencia
sostenida entre 2022 y 2023.

* Los hogares sin cobertura
social o de jubilados son los
que expresan un particular
incremento en este indicador.
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NO PUDO PAGAR ALGÚN SERVICIO PÚBLICO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO 
PORCENTAJE DE HOGARES. 2022-2024

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989
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Entre 2022 y 2024 se
incrementa la proporción de
hogares urbanos que dejó de
pagar al menos un servicio
público por motivos
económicos. Esta tendencia se
intensifica entre 2023-2024 en
los estratos muy bajo, bajo y en
el medio bajo. Destaca en
particular el aumento
experimentado por los hogares
de los sectores medio bajo.
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NO PAGÓ TASAS O IMPUESTOS SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO 
PORCENTAJE DE HOGARES. 2022-2024.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989
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51,4
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Total Medio alto Medio bajo Bajo Muy bajo

Entre 2022 y 2024 se
incrementa la proporción de
hogares urbanos que dejó de
pagar algún impuesto por
razones económicas. Esta
tenencia se agrava entre 2023-
2024, debido principalmente al
aumento de este indicador
entre los hogares de los
estratos bajo y muy bajo, no
registrando cambios importan
entre los estratos medios
superiores.
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TASA DE INDIGENCIA OBSERVADA Y SIMULADAS
PORCENTAJE DE PERSONAS. 2022-2024
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ITF sin AUH, otros programas ni pensiones no contributivas

-11,5 pp. -10,5 pp.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

-10,9 pp.

 En lo que respecta al impacto
sobre la indigencia, se estima un
“efecto inmediato” de las
políticas de transferencia de
ingreso (incluyendo las
pensiones no contributivas) de
entre 10,5 p.p y 11,5 p.p en los
años considerados (2022-2024)

 En 2024, los ingresos por
transferencias de ingreso
(incluyendo las pensiones no
contributivas) habrían tenido un
impacto potencial en reducir la
tasa de indigencia en alrededor
de 11 p.p.
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TASA DE POBREZA OBSERVADA Y SIMULADAS
PORCENTAJE DE PERSONAS. 2022-2024
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-6,9 pp. -4,4 pp.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

-5,5 pp.

 El “efecto inmediato” de las
transferencias de ingreso sobre
la pobreza es menor que el
registrado sobre la indigencia.

 En lo que refiere a la evolución
en el tiempo, se evidencia una
tendencia similar tanto en la
indigencia como en la pobreza.

 Se registran menores “efectos
inmediatos” relativos de los
programas sociales sobre la
pobreza durante el año 2023
(debido a un debilitamiento de
la cobertura), y una tendencia a
la recuperación de ese efecto en
el 2024.
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ARGENTINA 2004-2024: 
SEGMENTACIÓN LABORAL, 

SUBEMPLEO, DÉFICIT DE CAPITAL 
HUMANO E INFANCIAS VULNERADAS



PARTICIPACIÓN ECONÓMICO-OCUPACIONAL
PORCENTAJE DE ACTIVOS DE 18 AÑOS Y MÁS. 2004-2024

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-
2024). Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

Durante los últimos 20 años la participación de la fuerza de trabajo en empleos plenos o “decentes” (OIT)
nunca superó el 45%, con tendencia claramente descendente a partir de 2011-2012. En ese marco, bajó
la desocupación pero creció el desempleo oculto a través de los trabajos informales de subsistencia.
Actualmente, sólo 4 de cada 10 personas activas cuenta con un empleo pleno. La baja o nula demanda
de empleo formal de calidad es compensada con la ocupación en empleos precarios, autoempleos de
subsistencia y programas de empleo.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

En la etapa de la postpandemia se observan solo cambios positivos en la calidad de la
participación económica de la fuerza de trabajo en los estratos medios y medios altos.
Sin embargo, es notorio que la marginalidad laboral no se redujo en los trabajadores de
estratos bajos, e incluso empeoró para los trabajadores de estratos muy bajos.
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PARTICIPACIÓN ECONÓMICA SEGÚN NIVEL SOCIO-ECONÓMICO. 
PORCENTAJE DE ACTIVOS DE 18 AÑOS Y MÁS. 2022-2024
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TRABAJADORES SIN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO 
PORCENTAJE DE OCUPADOS DE 18 AÑOS Y MÁS. 2004-2024.

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-
2024). Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989
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A lo largo de las últimas dos décadas se mantuvo casi constante la participación de trabajadores
activos en el Sistema de la Seguridad Social. La mitad de los ocupados no participan de este
sistema. La persistente informalidad de los empleos es un indicador directo de los problemas
estructurales que presenta el escenario socioeconómico argentino. La imposibilidad de acceder a
un empleo decente está directamente correlacionada con el estrato socioeconómico (NES) de los
hogares, registrándose un permanente aumento de la brecha a partir de 2009.
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23,6 25,6 24,8

76,0 75,0 75,5

2022 2023 2024

Total

Sector público y privado formal

Sector micro-informal

 Entre 2022 y 2024 se observa
un nuevo incremento de
trabajadores (asalariados y
cuentapropistas) sin aportes al
Sistema de Seguridad Social,
aunque sin cambios
significativos entre sectores.

 En 2024, el 73,5% de los
ocupados en el sector micro-
informal de la estructura
productiva no registra aportes
previsionales; este porcentaje
contrasta con el 24,8% de los
ocupados en el sector público
y del sector privado formal.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

TRABAJADORES SIN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN SECTOR DE INSERCIÓN 
PORCENTAJE DE OCUPADOS DE 18 AÑOS Y MÁS. 2022-2024.
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2022 2023 2024

Total

Sector público y privado formal

Sector micro-informal

-18,8%

-20,9%

-5,2%

 Durante el período 2022-2024
los ingresos laborales reales
cayeron casi 19%, pero con
diferencias significativas según
sector ocupacional: 12,6% los
empleos formales vs. más de
20% en los empleos del sector
informal.

 Esta tendencia se mantuvo
durante la coyuntura 2023-
2024: el ingreso laboral real
proveniente del sector micro-
informal disminuyó 16% y el del
sector público y privado formal
11,3%.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

MEDIA DEL INGRESO LABORAL MENSUAL SEGÚN SECTOR DE INSERCIÓN
EN MILES DE PESOS DEL 3°T 2024. 2022-2024.

-12,6%

-16%

-14,4%

-5,9%

-1,5%
-11,3%
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TRABAJADORES POBRES SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO 
PORCENTAJE DE OCUPADOS DE 18 AÑOS Y MÁS. 2004-2024.

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-
2024). Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989
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Total Medio alto Medio bajo Bajo Muy bajo

El deterioro de las oportunidades de empleo y de las remuneraciones se correlaciona con el
aumento del porcentaje de ocupados que residen en hogares pobres, con marcadas diferencies
entre estratos socioeconómicos. Una vez más, el deterioro se evidencia a partir de 2011-2012,
aunque con una mayor brecha para los estratos bajo y muy bajo luego de 2017.
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Total

Sector público y privado formal

Sector micro-informal

 En correspondencia con los
indicadores laborales y sociales,
entre 2022 y 2024 se observa un
incremento significativo del
porcentaje de trabajadores con
residencia en hogares pobres,
sin diferencias significativas
entre sectores de participación
laboral.

 En 2024, el 44,8% de los
ocupados del sector micro
informal residen en hogares en
situación de pobreza; este
porcentaje disminuye a 23,2% en
el sector público y privado
formal.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

TRABAJADORES POBRES SEGÚN SECTOR DE INSERCIÓN
PORCENTAJE DE OCUPADOS DE 18 AÑOS Y MÁS. 2022-2024
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MALESTAR PSICOLÓGICO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
PORCENTAJE DE PERSONAS. 2004-2024.

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-
2024). Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

La sintomatología ansiosa y depresiva se incrementa a lo largo de los últimos 20 años, manteniendo
y/o ampliándose las brechas por estrato social de manera casi constante. En cualquier caso, se
observa un mayor malestar psicológico a medida que se desciende de la estructura social. Entre los
años 2023-2024 se alcanzan –para la población adulta de todos los estratos socio económicos- los
valores más altos de la serie histórica, incluso con un nuevo incremento en 2024.
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DÉFICIT DE PROYECTOS PERSONALES SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO.
PORCENTAJE DE PERSONAS. 2004-2024

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-
2024). Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

La falta de proyectos en la vida como indicador de deterioro psico-social muestra una mejora significativa
post crisis 2001-2003 hasta 2011-2012. A partir de ese momento se estabiliza, pero comienza a crecer
después de 2016. En cualquier caso, a lo largo de los últimos 20 años al menos uno de cada 10 personas
no planifica su vida más allá del día a día, casi sin cambios por NSE. Desde 2018 se observa un
incremento de la desigualdad, empeorando el indicador entre la población de NSE muy bajos y bajos.
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MALESTAR PSICOLÓGICO SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA. 
PORCENTAJE DE PERSONAS. 2022-2024.
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 Las brechas de desigualdad en el
malestar psicológico también son
notorias entre las personas adultas
según su condición de pobreza.

 Entre 2023-2024 el impacto
negativo en la salud mental fue
mayor entre los pobres: 45% de la
población en situación de
indigencia registra síntomas altos
de ansiedad y depresión, y casi el
37% entre los pobres no indigentes.

 Las personas que no cayeron en
la pobreza mantienen tasas de
malestar psicológico en niveles
entre 20-23% en los últimos 3 años.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989 38
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DÉFICIT DE PROYECTOS PERSONALES SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA
PORCENTAJE DE PERSONAS. 2022-2024.

 Si bien entre 2023 y 2024
aumenta en general el déficit de
proyectos personales, es evidente
el mayor deterioro fue
experimentado por quienes
estaban o cayeron en situación de
indigencia.

 En 2024, el 30% de los
indigentes declara no tener un
proyecto de vida más allá del día a
día. Este porcentaje disminuye a
18% de los entrevistados pobres
no indigentes y a 15% de los no
pobres.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989
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SENTIMIENTO DE INFELICIDAD SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA
PORCENTAJE DE PERSONAS. 2022-2024.

 En correlación con el indicador
de malestar psicológico, la tasa
de población afectada por un
sentimiento de infelicidad
(sufrimiento) registró un
incremento, especialmente
durante el último año y entre los
segmentos afectados por la
pobreza extrema.

 Los elevados niveles de
infelicidad en los indigentes
alcanzan valores por encima del
30% en el año 2024, con una
marcada desigualdad respecto a
los no pobres (12%).

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989
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DÉFICIT DE APOYO SOCIAL SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA
PORCENTAJE DE PERSONAS. 2022-2024.

 El deterioro socioeconómico
también repercute en los recursos
de apoyo social. La crisis 2023-
2024, ha incrementado este
déficit, sobre todo entre la
población más vulnerable, con
redes sociales más frágiles y
también empobrecidas.

 Si bien la evolución del indicador
no exhibe cambios significativos
entre categorías, para 2024 la
población de hogares indigentes
con déficit de apoyo social más
que duplica el déficit que registran
los no pobres.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989
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DISCONFORMIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA SEGÚN 
NIVEL SOCIOECONÓMICO. PORCENTAJE DE PERSONAS. 2004-2024.

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 (2017-2024). 
Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989
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Salvo dos coyunturas socio-políticas particulares (2011 y 2020), la disconformidad con el
funcionamiento de la democracia se mantuvo durante los últimos 20 años por arriba del 50%. Las crisis
político-económicas y/o deterioros institucionales tienden a incrementar la disconformidad en la
democracia. En el último año de la serie se insinúa el inicio de una tendencia positiva, con mayor
conformidad entre los estratos más bajos y coincidencia entre estratos sociales (a diferencia de lo
ocurrido entres 2016-2017).
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DISCONFORMIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA  SEGÚN 
CONDICIÓN DE POBREZA. PORCENTAJE DE PERSONAS. 2022-2024.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/244989

 En 2022-2023, más del 50% de
la población registraba una alta
disconformidad con la
democracia, especialmente
durante el último años. Sin
embargo, en 2024 se registra
una marcada recuperación.

 Si bien no se observan en
general diferencias entre pobres
y no pobres, las personas en
situación de mayor
vulnerabilidad socioeconómica
son las que marcan mayor
disconformidad con el
funcionamiento democrático
con mayor brecha en el año
2022 y menor diferencia con los
no pobres en 2024.
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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-
2024). Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA..

COBERTURA DE SALUD y EDUCACIÓN ESTATAL 
PORCENTAJE DE NIÑOS 0-17 AÑOS. 2004-2024. 

Más de la mitad de los niños/as dependen de la salud estatal para atender su
salud, y una amplia mayoría de la educación estatal. El acceso a servicios privados
de salud y educación está concentrado en los estratos medios o medios altos.
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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 (2017-2024). 
Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA..

COBERTURA DE JORNADA EXTENDIDA Y DÉFICIT DE COMPUTACIÓN EN LA 
EDUCACÓN PRIMARIA. PORCENTAJE DE NIÑOS DE PRIMARIA. 2007-2024.

Tuvieron lugar escasos avances en materia jornada extendida, y marcados retrocesos durante
la pandemia y postpandemia en la enseñanza de computación en las escuelas primarias.
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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-
2024). Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA..

COBERTURA DE SALUD E INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR NIVEL SOCIOECONÓMICO. 
PORCENTAJE DE NIÑOS 0-17 AÑOS. 2022-2024.
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Durante el período 2022-2024 se mantuvieron las brechas de acceso a la salud púbica vs. salud
social o privada. En este marco, se incrementó la inseguridad alimentaria severa en los niños del
25% del estrato socioeconómico más bajo, pero también en los niños del estrato bajo.
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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-
2024). Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA..

COBERTURA Y DÉFICIT EN EDUCACIÓN SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
PORCENTAJE DE NIÑOS 3-5 y 12-17. 2022-2024.

Al mismo tiempo que se profundizó el desplazamiento de sectores medios altos a la educación
de gestión privada, aumentaron tanto el déficit como la desigualdad social en el acceso la
educación inicial.

DÉFICIT DE EDUCACIÓN INICIAL 
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*: Los datos para 2024 de esta variable fueron estimados.
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-
2024). Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA..

COBERTURA DE JORNADA EXTENDIDA Y DÉFICIT DE COMPUTACIÓN EN LA PRIMARIA 
SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO. PORCENTAJE DE NIÑOS DE PRIMARIA. 2024.
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JORNADA EXTENDIDA DÉFICIT DE ENSEÑANZA DE COMPUTACIÓN 

Persisten amplios desafíos de cobertura y equidad en la extensión de la jornada escolar y
la enseñanza de computación. Se registra una marcada desventaja sobre los niños de
estratos bajos y muy bajos.
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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-
2024). Fuente: EDSA Bases históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2024), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA..

INDICADORES DE SOCIALIZACIÓN SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
PORCENTAJE DE NIÑOS/AS 5-17. 2024.

Se observan marcadas desigualdades sociales en los distintos procesos de
alfabetización.
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NO USA HABITUALMENTE INTERNET (5-17) NO SUELE SER RECEPTOR DE CUENTOS (0-8) 
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ARGENTINA 2024-2030: 
¿UN FUTURO ABIERTO CON 

POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO Y 
PROGRESO CON EQUIDAD SOCIAL?



FIN DEL RÉGIMEN POST CONVERTIBILIDAD: CRISIS ECONÓMICA,
SOCIAL Y POLÍTICA DE CARÁCTER SISTÉMICO. FIN DE UN CICLO DE DE
ESTANCAMIENTO, DESINVERSIÓN SOCIAL Y AUSENCIA DE POLÍTICAS
DE ESTADO EN MATERIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.

MAYOR DESIGUALDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL. TRES
ARGENTINAS SIN DIÁLOGO SOCIAL NI POLÍTICO. CRECIMIENTO DE LA
POBREZA ESTRUCTURAL.

NECESIDAD DE CAMBIOS ESTRUCTURALES CON EQUILIBRIO SOCIAL Y
NUEVOS PACTOS DISTRIBUTIVOS. EL DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL DE LA INFANCIA DEBE SER POLÍTICA DE ESTADO.

CRISIS SISTÉMICA DEL RÉGIMEN POLÍTICO-ECONÓMICO
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Se hace necesario construir una agenda de reformas que superen la
trampa de la pobreza: no solo hay que estabilizar la macroeconomía,
sino también proyectar un desarrollo con mayor productividad, empleo
e inclusión social.

RESPUESTAS ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DE UN ACUERDO 
POLÍTICO CON PROYECCIÓN DE FUTURO

Deben definirse políticas orientadas a fomentar la inversión, introducir
nuevas tecnologías, multiplicar las exportaciones, recuperar el ingreso y
hacer posible la creación de más y mejores empleos, junto a un cambio
radical en el sistema de seguridad social.

También se requieren políticas activas subsidiarias hacia el desarrollo
productivo de la economía informal, las economías regionales y sociales
y el mercado interno, para disponer de una salida estratégica a las
desigualdades estructurales.
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EDSA 2004-2009/ SERIE 
HISTORICA

EDSA 2010-2016 / 
SERIE BICENTENARIO

EDSA 2017-2024 / 
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 2004-2024
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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 y la situación ocupacional del jefe de 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

Estrato Medio Bajo

Estrato Bajo

Estrato Muy Bajo 1er cuartil – 25% inferior

2do cuartil

3er cuartil

4to cuartil – 25% superior
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ANEXO: SIMULACIONES DE LAS TASAS DE INDIGENCIA 
Y POBREZA POR INGRESOS

▪ Se aplicaron ajustes a los microdatos de la EPH-INDEC del trimestre previo a aquel que se
quiere simular. Los ajustes están vinculados, por un lado, a una proyección de ingresos de
los hogares y la población, y por otro, a la evolución de la canasta básica alimentaria y total
en los meses subsiguientes. Las canastas de consumo (CBA y CBT) se actualizan en función
de la variación de los valores correspondientes al incremento de las mismas según la
difusión de información del INDEC.

▪ Las proyecciones de ingresos se trabajaron por fuente: 1) jubilaciones y pensiones, 2)
programas de ingresos y transferencias monetarias, 3) otros ingresos no laborales y (4)
ingresos laborales (distinguiendo entre empleo público, empleo privado registrado o empleo
privado no registrado).

▪ Se proyectan ingresos futuros a partir de los ajustes ocurridos en el período en cada tipo de
ingresos. Para los ingresos laborales (4) se toma como fuente de información el índice de
variación salarial publicado hasta el mes anterior a aquella tasa que se quiere estimar.

▪ Para los ingresos laborales se optó por distintas estrategias, promediando luego las tasas de
indigencia y pobreza simuladas resultantes : a) se toma para los ingresos laborales de
empleos públicos, privados registrados y privados no registrados la variación proveniente del
índice de variación salarial, b) se supone una variación similar para los ingresos de empleos
privados registrados y no registrados, y c) se supone una variación/aumento de ingresos
laborales de los empleos no registrados que es la mitad de la evidenciada para los ingresos
de empleos privados registrados.
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ANEXO: SIMULACIONES DE LAS TASAS DE INDIGENCIA Y 
POBREZA POR INGRESOS

Punto de partida: 
Microdatos Bases 

EPH-INDEC del 
trimestre anterior

Proyección de ingresos de 
los hogares y la población: 
se trabajan por fuentes de 

ingresos individuales

1) Jubilaciones y 
pensiones

2) Programas de 
ingresos y 

transferencias 
monetarias

Según ajustes ocurridos 
en el período

3) Otros ingresos no 
laborales 

Supuesto de variación 
similar a ingresos 

laborales

4) ingresos laborales, 
según empleo público, 

empleo privado 
registrado o empleo 

privado no registrado

Según índice de 
variación salarial 

publicado hasta el mes 
anterior a aquella tasa 
que se quiere estimar.* 

Evolución de la canasta 
básica alimentaria y 

total 

Actualización según 
variaciones 

publicadas  por 
INDEC.

* Ingresos laborales: distintas estrategias, promediando las tasas de indigencia y pobreza simuladas resultantes : a) se toma para los ingresos laborales de empleos públicos, privados
registrados y privados no registrados la variación proveniente del índice de variación salarial, b) se supone una variación similar para los ingresos de empleos privados registrados y no
registrados, y c) se supone una variación/aumento de ingresos laborales de los empleos no registrados que es la mitad de la evidenciada para los ingresos de empleos privados registrados.
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SIMULACIONES DE LAS TASAS DE INDIGENCIA Y POBREZA POR INGRESOS 
(PERSONAS): RESULTADOS OBTENIDOS

1T 2T 3T Octubre

TASA DE 
INDIGENCIA 

SIMULADA
18,3 15,9 12,9 11,6

SEMESTRE: 17,1

OBSERVADA
20,3 15,8

SEMESTRE: 18,1

1T 2T 3T Octubre

TASA DE POBREZA 

SIMULADA
54,8 49,4 46,8 44,6

SEMESTRE: 52,1

OBSERVADA 54,9 51,0
SEMESTRE: 53,0

CUADRO: TASAS DE INDIGENCIA Y POBREZA OBSERVADAS Y SIMULADAS (PERSONAS) 
EN BASE A MICRODATOS DE LA EPH-INDEC

Fuente: Observatorio de la Deuda Social Argnetina / UCA. Estimaciones y simulaciones/proyecciones propias en base a las bases de

microdatos de la EPH-INDEC. 59



SIMULACIONES DE LAS TASAS DE INDIGENCIA Y POBREZA POR INGRESOS 
(PERSONAS): RESULTADOS OBTENIDOS

TASA DE INDIGENCIA OBSERVADAS 
Y SIMULADAS

Fuente: Observatorio de la Deuda Social Argentina / UCA. Estimaciones y simulaciones/proyecciones propias en base a las bases de microdatos

de la EPH-INDEC.
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FICHA TÉCNICA                                                                                                                

ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA – SERIE HISTORICA 2004-2009

Dominio Aglomerados urbanos con más de 200.000 habitantes.

Universo Hogares particulares y población con residencia habitual en los mismos.

Tamaño de la muestra Muestra puntual de hogares: Entre 1.520 y 2.520 hogares.

Tipo de encuesta Multipropósito longitudinal.

Asignación de casos No proporcional post-calibrado.

Puntos de muestreo Entre 184 y 420 radios censales (Censo 2001).

Dominio de la muestra
Conglomerados urbanos de más de 200.000 habitantes: Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran 

Salta, Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran Resistencia, Neuquén_Plottier y Bahía Blanca.

Procedimiento de muestreo

Muestreo aleatorio de radios de la población de 18 años y más de cada aglomerado considerado. Las manzanas al 

interior de cada punto muestral y las viviendas de cada manzana se seleccionaron aleatoriamente a través de un 

muestreo sistemático, mientras que los individuos dentro de cada vivienda fueron seleccionados mediante un sistema 

de cuotas de sexo y edad.

Criterio de estratificación

Estratificación socioeconómica efectuada a partir de la clasificación de conglomerados residencia-les de hogares 

según el perfil educativo predominante de los jefes de hogar en las unidades censales. Cinco espacios residenciales 

socioeducativos (ERS): ERS Muy Bajo, ERS Bajo, ERS Medio Bajo, ERS Medio y ERS Medio Alto.

Fecha de realización Junio desde 2004 a 2008. Octubre en 2009.

Error muestral
En 2004, +/-3,8, en 2009, +/- 2,96 con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza 

del 95%.

Criterio de empalme Los datos de la serie EDSA 2004-2009 fueron empalmados a los valores de la Serie siguiente.

61



FICHA TÉCNICA                                                                                                                

ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA - BICENTENARIO 2010-2016

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

Universo Hogares particulares y población con residencia habitual en los mismos.

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

Tipo de encuesta Multipropósito longitudinal.

Asignación de casos No proporcional post-calibrado.

Puntos de muestreo EDSA - Bicentenario 2010-2016: 952 radios censales (Censo 2001). 

Dominio de la muestra

Aglomerados urbanos agrupados en 3 grandes conglomerados según tamaño: 1) AMBA: 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 con la pertenencia a 

región y tamaño de población de los aglomerados. Un segundo criterio remite a un criterio socioeconómico 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 Durante cuatro meses del segundo semestre de cada año EDSA Bicentenario Agosto-noviembre. 

Error muestral +/- 1,3%, con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza del 95%.
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FICHA TÉCNICA                                                                                                                

ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL   ARGENTINA - AGENDA PARA LA EQUIDAD 2017-2025

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

Universo Hogares particulares y población con residencia habitual en los mismos.

Tamaño de la muestra Muestra puntual hogares, 2017 a 2023: aproximadamente 5.760 casos por año. En 2024, 2880 casos.

Tipo de encuesta Multipropósito longitudinal.

Asignación de casos No proporcional post-calibrado.

Puntos de muestreo EDSA - Agenda Equidad 2017-2024: 960 radios censales (Censo 2010).

Dominio de la muestra

Aglomerados urbanos agrupados en 3 grandes conglomerados según tamaño: 1) AMBA: 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 con la pertenencia a 

región y tamaño de población de los aglomerados. Un segundo criterio remite a un criterio socioeconómico 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 Durante cuatro meses del segundo semestre de cada año EDSA Equidad: Julio-octubre.

Error muestral
De 2017 a 2023, +/- 1,3%, con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza del 

95%. En 2024, +/- 1,8% con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza del 95%.
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