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Resumen ejecutivo 

A. DEMANDA DE CUIDADOS EN LA ARGENTINA URBANA 

Necesidades de cuidado 

• 3 de cada 10 personas de la población urbana del país son demandantes de cuidado. Se 

estiman unas 12.836.000 personas con esa condición. Entre ellas, 8 de cada 10 son niños 

de hasta 13 años de edad que requieren cuidados regulares por su sola condición de 

niños. El 20.2% son personas que demandan cuidados especiales, por tener limitaciones 

o dificultades que afectan su vida diaria. 

• De cada 10 hogares que demandan cuidado, en 7 sólo demandan cuidados regulares (de 

niños sin dificultades o limitaciones). En 2 de cada 10 hogares demandan sólo cuidados 

especiales (dirigidos a personas con dificultades o limitaciones), y en 1 hogar de cada 10 

demandan cuidados tanto regulares como especiales. 

• El 20.2% son personas que demandan cuidados especiales, por tener limitaciones o 

dificultades que afectan su vida diaria. La mayoría (50.3%) de las personas que demandan 

cuidados especiales, tiene dificultades o limitaciones relacionadas con la movilidad. Un 

31.0% dificultades o limitaciones mentales, y un 18.7% limitaciones de visión o audición. 

• Requiere cuidado especial un 3.5% de los niños (0 a 13 años), un 5.6% de los adultos (14 

a 64 años), y un 14.9% de las personas mayores (65 años o más).  

• El 15.6% de los hogares tiene entre sus miembros alguna persona con dificultad o 

limitación (En el 2.3% algún niño, en el 10.0% algún adulto, y en el 4.8% algún mayor).  

• En 7 de cada 10 hogares que tienen al menos una persona con necesidad de cuidado, 

sólo se demanda cuidado regular, y en los otros 3 hay alguna persona con dificultad, se 

demandan cuidados especiales. 

 

Según características de los hogares que demandan cuidado: 

• No se observan diferencias significativas en la distribución por áreas urbanas de las 

personas con necesidad de cuidado en relación a la manera en que se distribuye la 

población general, salvo en el caso de CABA. 

• El 45.5% de los demandantes de cuidado vive en hogares pobres no indigentes, frente al 

36.0% de la población en ese tipo de hogar. Por último, mientras el 9.1% de la población 

vive en hogares con condición de indigencia, la proporción de demandantes de cuidado 

en ese segmento asciende al 13.3%. 
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• La mayor proporción de personas demandantes de cuidado (62.8%) vive en hogares en 

los que dos o más de sus miembros tiene alguna necesidad. Esta proporción, 

naturalmente se muestra con mayor fuerza en los hogares con niños, y disminuye si se 

consideran los grupos de adultos o mayores con necesidad de cuidado especial. 

 

Según características de las personas que demandan cuidado: 

• La proporción de varones que demanda cuidado (51.4%) es algo superior a la proporción 

de mujeres (48.6%).  

• Un 57.8% de quienes demandan cuidados especiales cuenta con certificado de 

discapacidad. La proporción de demandantes certificados es mayor entre los niños 

(77.1%) y disminuye conforme aumenta el grupo de edad (64.4% entre los adultos y 32.1% 

entre los mayores).  

• La proporción de personas sin cobertura médica es mayor entre las personas que 

demandan cuidado (55.0%) que en la población en general (45.7%). Esta proporción se 

reduce fuertemente (al 19.6%) entre los demandantes de cuidado especial que son 

mayores, presumiblemente por el impacto de la cobertura del PAMI. 

• Los demandantes de cuidado especial de 18 años o más tienen menor nivel de instrucción 

que la población en general del mismo grupo de edad. En efecto, sólo el 23.1% de quienes 

demandan cuidado alcanzó el secundario completo. Siete de cada 10 demandantes de 

cuidado son inactivos. 

• Una mayor proporción de los demandantes de cuidado especial cobran jubilación (32.8% 

frente al 16.5%), naturalmente con una muy alta incidencia en los mayores; o pensión 

contributiva (45.5% frente a 6.3%), seguramente impactada por el cobro de pensión por 

invalidez. 

 

Incidencia de los distintos tipos de dificultad o limitación en la demanda de cuidado especial: 

• La principal dificultad o limitación de las personas demandantes de cuidado especial se 

relaciona con la movilidad (50.3%), seguida por dificultades o limitaciones de tipo mental 

(31.0%), y las visuales-auditivas (18.7%).  

• La incidencia de las dificultades de movilidad aumenta a medida que se incrementa la 

edad de los demandantes de cuidados especiales (30.7% en los niños, 46.5% en los 

adultos y 69.1% en los mayores), y en sentido inverso se manifiesta la incidencia de las 

limitaciones de tipo mental (64.0% en los niños, 31.3% en los adultos y 13.0% en los 

mayores).  
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• Se observa que vivir en CABA tiene una incidencia mayor las dificultades relacionadas 

con la movilidad (60.6%), probablemente relacionado con la composición etaria de la 

población de esta región. 

Déficit de cuidado 

• Una de cada 10 personas con necesidad de cuidado, no recibe asistencia de ningún tipo. 

Se estima que más de 1.163.000 personas tienen déficit de cuidado en el país. En el 

12.2% de los hogares con alguna persona demandante de cuidado no se realizan tareas 

de cuidado. Se estima la cantidad de 849.000 hogares con déficit de cuidado. 

• El déficit de cuidado es mayor entre las personas que tienen alguna limitación o dificultad. 

En efecto, un 30.2% de las personas que demandan cuidados especiales tiene déficit, 

mientras que el déficit para quienes demandan cuidado regular es del 3.7%.  

• Se observa que tiene déficit el 13.5% de los niños, el 35.6% de los adultos, y el 26.9% de 

los mayores. Por su parte, sobre el total de personas con déficit de cuidado, un 32.7% son 

niños que requieren cuidado regular y un 67.3% personas con dificultades o limitaciones 

(4.3% niños, 47.6% adultos, y 15.5% mayores). 

• De cada 10 hogares con alguna persona con déficit de cuidado, en 2 sólo hay déficit de 

cuidos regulares, mientras que en los 8 restantes las personas que carecen de cuidados 

tienen alguna dificultad o limitación. 

• Se observa el 3.4% de los hogares que sólo requieren cuidados regulares tiene déficit de 

cuidado, mientras que la proporción de hogares con déficit de cuidado asciende al 33.3% 

entre aquellos que entre sus miembros cuentan con alguna persona con dificultad o 

limitación.  

• La incidencia de hogares con déficit es del 11.4% entre los hogares con algún niño con 

dificultad, del 30.8% entre los hogares con algún adulto con dificultad, y del 27.6% entre 

los hogares con algún mayor con dificultad. 

 

Según características de los hogares que demandan cuidado 

• El déficit de cuidado es dispar según la región urbana del país. Se manifiesta en mayor 

medida en el Conurbano bonaerense (14.9%), y en una proporción menor en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (5.2%). 

• Se observa que el déficit de cuidado es sensiblemente menor en los hogares del estrato 

medio alto (6.2%) y mayor en el estrato muy bajo (11.1%), con valores cercanos al 8.6% 

en los estratos intermedios. El déficit de cuidado en los hogares que no son pobres es 
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mayor (10.0%) al que se observa en los hogares pobres (8.6%) y en los hogares indigentes 

(7.9%). 

• Si bien no se observan diferencias estadísticamente significativas al analizar la proporción 

de personas que tienen déficit de cuidado según la condición de afiliación a la seguridad 

social, se advierte que la proporción de personas con déficit entre quienes demandan 

cuidados especiales es sensiblemente superior para quienes sí cuentan con alguna 

afiliación a la seguridad social, en particular los niños y los adultos. 

• Se observa que el riesgo de caer en situación de déficit de cuidado aumenta fuertemente 

entre quienes residen en hogares no familiares (déficit del 56.7%), con una fuerte 

incidencia entre los adultos que requieren cuidados especiales, e incidencia nula entre los 

niños. 

• Se observa que la probabilidad de tener déficit de cuidado de las personas con 

necesidades es mayor en los hogares con sólo un miembro demandante (7.4%) en 

relación al déficit de quienes viven en hogares con dos o más miembros que requieren 

cuidado (7.4%). 

 

Según características de la población que demanda cuidados: 

• El déficit de cuidado regular aparece más alto entre los varones, para todos los grupos 

poblacionales de tipo de cuidado y edad, salvo para el caso de los niños que requieren 

cuidado regular. 

• Entre las personas que tienen dificultades o limitaciones, el hecho de contar con el 

Certificado Único de Discapacidad se traduce en una menor probabilidad de tener déficit 

de cuidado. 

• Las personas que cuentan con cobertura médica de tipo prepaga o plan privado tienen 

casi la mitad de riesgo de tener déficit de cuidado (5.0%) respecto de las que tienen obra 

social o mutual (10.2%), o las que no tienen cobertura médica (8.5%).  

• Entre los demandantes de cuidado especial de 18 años o más, las personas solteras o 

que nunca se casaron parecen tener menor déficit (23.9%) según los datos del estudio. 

• Se observa que la mitad de las personas ocupadas con necesidad de cuidado padecen 

déficit. Entre los desocupados el déficit es del 40.7%, y es sensiblemente menor (25.2%) 

entre los inactivos. Los adultos parecieran tener mayor déficit cuando están ocupados, 

mientras que los mayores lo tendrían en mayor proporción cuando están desocupados. 

• Se observa que quienes cobran jubilación o pensión tienen una menor probabilidad de 

tener déficit de cuidado (alrededor del 30%) que quienes cobran AUH, Programa Alimentar 

o algún otro programa social o de empleo (déficit de alrededor del 50%). 
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Incidencia de los distintos tipos de dificultad o limitación en el déficit de cuidado: 

• Se observa que las personas con problemas mentales tienen un riesgo de tener déficit de 

cuidados (15.0%) sustancialmente menor, respecto de quienes tienen limitaciones de 

movilidad, o visuales – auditivas (alrededor del 36.0%). Los niños con dificultades o 

limitaciones tienen una menor probabilidad de tener déficit de cuidado (10.3%) que los 

adultos (35.2%) y los mayores (27.0%). 

• El déficit de cuidado especial aumenta a medida que disminuye el estrato socioeconómico 

de los demandantes. Es del 20.1% en el estrato alto, del 28.4% en el estrato medio bajo, 

del 29.1% en el estrato bajo, y del 33.0% en el muy bajo. 

 

Factores que inciden en la probabilidad de que un miembro del hogar tenga déficit de cuidado: 

• Los factores de mayor incidencia en el déficit de Cuidado Regular (Niños de 0 a 13 años 

Sin dificultad) son la región urbana (vivir en el Conurbano Bonaerense) y la presencia de 

personas con dificultad en el hogar. 

• Entre los niños de 0 a 13 años de edad con dificultades o limitaciones, los mayores de 4 

años de edad y quienes tienen certificado de discapacidad tienden a tener menos déficit 

de cuidado especial. 

• Los factores de mayor incidencia en el déficit de Cuidado Especial (Adultos de 14 a 64 

años Con dificultad) está afectado por la región urbana de residencia (vivir en AMBA) y la 

condición de actividad (estar ocupado).  

• Los factores de mayor incidencia en el déficit de Cuidado Especial (Mayores de 65 años 

o más Con dificultad) son la región urbana (vivir en AMBA) y la situación conyugal (están 

casados o unidos de hecho). 

B. OFERTA DE CUIDADOS EN LA ARGENTINA URBANA 

Tareas de cuidado que se realizan en los hogares 

• La realización de trámites y el acompañamiento en traslados o movilidad fuera del hogar 

son las tareas de cuidado más realizadas. 

• El tipo de tareas de cuidado que se realizan en los hogares está asociado al grupo de 

edad de la persona demandante. 
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Responsables de las tareas de cuidado que se realizan en los hogares 

• Casi la totalidad (97.2%) de las tareas de cuidado que se realizan en el hogar no son 

remuneradas. Sólo el 2.8% de las tareas son realizadas por alguien a quien sí se le paga 

por hacerlas. 

• Si se tienen en cuenta los cuidados realizados por actores no remunerados, en el 86.9% 

de los hogares algún miembro del hogar está a cargo de las tareas de cuidado. En el 

13.1% restante no se realizan tareas de cuidado o están a cargo de alguien que no 

pertenece al hogar.  

• Además, y de manera no excluyente, en un 16.0% de los hogares las tareas de cuidado 

son realizadas por algún familiar, amigo o vecino al que no se le paga por hacerlas, y en 

un 2.6% por alguna institución pública u organización gratuita. 

 

Perfil del principal cuidador en el hogar: 

• Según el tipo de responsabilidad asumida, en el 89.4% de los casos los principales 

cuidadores del hogar (los miembros del hogar que más tiempo dedican a estas tares) son 

mujeres. Esa responsabilidad es asumida por varones sólo en 1 de cada 10 casos. 

• Algo más de la mitad (52.9%) de los principales cuidadores del hogar tiene entre 35 y 64 

años, y el 40.9% entre 18 y 34 años. En cuanto al nivel de instrucción de los principales 

cuidadores del hogar (de 18 años o más), se observa que un 41.2% sólo completó el 

primario, y el 38.7% tiene secundario completo. 

• El 35.1% de los principales cuidadores es inactivo, proporción que aumenta al 40.9% en 

los hogares con adultos demandantes y al 55.0% en los hogares en los que entre los 

demandantes hay algún mayor. Por otra parte, el 57.6% está ocupado, y el 7.3% tiene la 

condición de desocupado. 

• Si se analiza el perfil de los principales cuidadores del hogar según su calidad de inserción 

laboral, se observa que el 23.1% tiene empleo pleno, el 16.2% empleo precario, y el 25.6% 

es considerado excluido, esto además del 35.1% en condición de inactividad. 

 

Factores que influyen en la probabilidad de que un miembro del hogar asuma la 

responsabilidad de las tareas de cuidado demandadas: 

• La condición de pobreza, (personas en hogares pobres) la región urbana (Conurbano 

Bonaerense), el sexo (mujer) y la edad (personas mayores de 18 años) son factores que 

indicen en tener una mayor probabilidad de ser cuidadores en el hogar en comparación 

con los menores de 18 años. 
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• La condición de pobreza, (personas en hogares pobres) la región urbana (Conurbano 

Bonaerense), el sexo (mujer) y los hogares monoparentales son factores que indicen en 

tener una mayor probabilidad de ser cuidadores principales en comparación con los 

menores de 18 años. 

Tiempos que dedican los miembros del hogar a las tareas de cuidado 

• Las personas con el rol de principales responsables del cuidado en el hogar destinan, en 

promedio, 11.9 horas del día a esas tareas. Otros miembros del hogar que realizan tareas 

de cuidado dedican 5.6 horas al día, aproximadamente la mitad de tiempo en relación al 

principal cuidador.  

• Las mujeres destinan más tiempo a las tareas de cuidado (en promedio, 12.0 horas 

diarias) que los varones con el mismo nivel de responsabilidad (10.8 horas diarias en 

promedio). 

• Los principales cuidadores destinan 12.0 horas diarias a tareas de cuidado en los hogares 

en los que sólo se debe cuidar a niños sin dificultades o limitaciones. Los hogares con al 

menos un niño con dificultad o limitación son los que más tiempo de cuidado demandan a 

los principales responsables del cuidado (12.5 horas diarias en promedio). La menor 

cantidad de horas diarias de cuidado se destinan a los hogares con al menos un mayor 

con dificultades o limitaciones (10.4 horas diarias en promedio). 

Factores que inciden en la cantidad de tiempo que un cuidador del hogar destina a las tareas 

de cuidado: 

• Los factores que tienen una mayor incidencia en el tiempo dedicado a las tareas de 

cuidado son la condición de ser el principal cuidador en el hogar y vivir en la región urbana 

AMBA. Ser el principal cuidador de un hogar está fuertemente asociado con un aumento 

en las horas dedicadas al cuidado. Se sugiere además que los cuidadores de los hogares 

del AMBA dedican más tiempo a las tareas de cuidado en comparación con otras regiones 

urbanas del país. Otros factores significativos, pero con menor efecto incluyen el sexo del 

cuidador, la edad, la razón de demandantes de cuidado, y tener estudios secundarios 

completos. 

• En cuanto a los factores que tienen una mayor incidencia en el tiempo dedicado a las 

tareas de cuidado por el principal cuidador del hogar, se destacan vivir en la región urbana 

AMBA, el sexo y la edad del principal cuidador del hogar. Los principales cuidadores que 

viven en la región urbana AMBA y son mujeres dedican más tiempo a las tareas de 

cuidado. Por su parte, a mayor edad del cuidador principal, menor es el tiempo dedicado 

al cuidado.  
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Introducción 

El trabajo doméstico y de cuidado se refiere a actividades relacionadas con la provisión 

de servicios para los miembros del hogar, o para miembros de la familia que viven en otros 

hogares. Estas actividades se enumeran y definen en la Clasificación Internacional de 

Actividades para Estadísticas de Uso del Tiempo (ICATUS) (UN - Department of Economic 

and Social Affairs, 2016). Específicamente, el trabajo de cuidado se refiere al cuidado de niños 

y su educación, el cuidado de personas enfermas, mayores o miembros discapacitados del 

hogar (UN - Department of Economic and Social Affairs - Statistical Division, 2023).  

Los niños y las personas con dificultades o limitaciones dependen de la ayuda o 

cuidado de otros para realizar actividades cotidianas. Atender a estas personas implica la 

realización de tareas de cuidado en los hogares, poco visibilizadas, que generalmente no son 

remuneradas, y están mayoritariamente a cargo de mujeres, tal como se destaca en el estudio 

realizado por la OIT en el año 2019, una de las investigaciones más rigurosas y abarcativas 

realizados a nivel global (Oficina Internacional del Trabajo, 2019). Esta situación afecta el 

acceso a la formación y la empleabilidad de las mujeres, e implica incluso una carga adicional 

desproporcionada para aquellas que a su vez realizan otro trabajo remunerado, ya sea dentro 

o fuera del hogar (López Marmolejo, Ruiz-Arranz, & Ochoa, 2021). A nivel global, se estima 

que las mujeres destinan alrededor de tres veces más de tiempo que los hombres a las tareas 

de cuidado y que, si se asignase un valor monetario a esas tareas de cuidado, representarían 

entre el 10% y el 39% del PIB (Budlender, 2008). 

El trabajo de cuidado no remunerado constituye un obstáculo para el empoderamiento 

de las mujeres. Su relevancia ha sido reconocida en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030. Dentro del objetivo 5 “Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas”, la meta 5.4 se orienta a “Reconocer y valorar los 

cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras 

y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la 

familia, según proceda en cada país”, y tiene como indicador específico al 5.1.1 “Proporción 

de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, desglosada por sexo, 

edad y ubicación” (UN - Department of Economic and Social Affairs, 2015).  

Entre las estrategias para afrontar el problema de esta carga de trabajo desigual, se 

destaca el modelo de las “3 Rs” propuesto por Diane Elson: “reconocer”, “reducir” y 

“redistribuir”. El objetivo es fortalecer a las mujeres como actores, reconociendo al mismo 

tiempo que un nivel adecuado de cuidado es esencial para el bienestar de la sociedad y la 

sostenibilidad del desarrollo humano (Elson, 2017).  
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La medición del trabajo de cuidado no remunerado, un elemento clave para 

comprender su naturaleza conocer su incidencia, presenta múltiples desafíos. Esta medición 

puede ser realizada a través de una variedad de instrumentos, todos con sus propias ventajas 

y desventajas (Esquivel, 2013). Entre los métodos de recolección más usuales, se destacan 

las encuestas de uso del tiempo y los módulos específicos incluidos en encuestas de hogares 

multipropósito (UN - Department of Economic and Social Affairs , 2005).  

A pesar del creciente interés y demanda de estudios estadísticos sobre el trabajo de 

cuidado no remunerado, en la mayoría de los países estos datos no son recolectados de 

manera frecuente. En parte, por el costo y la complejidad del instrumento de medición más 

utilizado, las encuestas de uso del tiempo. En su lugar, y con el propósito de promover la 

medición de esta temática la OIT propone, y está comenzando a implementar a través de un 

proyecto a escala piloto en países de ingresos medios y bajos, la recopilación de datos 

mediante la estrategia modular (Oficina Internacional del Trabajo, 2020).  

Una estrategia similar se utilizó en la Argentina, con la inclusión de un módulo de 

trabajo no remunerado en la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) realizada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el año 2013 (Rodríguez Enríquez, 

2014) (INDEC - Instituto nacional de Estadísticas y Censos, 2013). La última medición 

realizada en nuestro país corresponde a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 

realizada por el INDEC en el año 2021 (INDEC - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2022). 

El Observatorio de la Deuda Social Argentina – UCA tiene a su cargo la realización de 

la Encuesta de la Deuda Social Argentina [EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025)]. Se 

trata de una encuesta longitudinal multipropósito que da cuenta, anualmente, del déficit de 

desarrollo humano e integración social en hogares residentes en aglomerados urbanos de 80 

mil habitantes o más de la República Argentina. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) espera contribuir mediante distintas 

iniciativas a facilitar la inserción laboral formal de las mujeres y garantizar los derechos de las 

personas a ser cuidadas. En ese contexto, el BID ha encomendado al ODSA-UCA la inclusión 

en la edición del año 2023 de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de un módulo 

específico para la medición de las tareas de cuidado que se realizan en los hogares de la 

República Argentina. El estudio se orienta a: 

- Estimar y caracterizar la población con necesidades de cuidado y, dentro de este 

grupo, el segmento que tiene déficit de cuidado. 



14 
 

 

- Identificar las tareas de cuidado se realizan para atender a la población 

demandante de cuidado en el hogar, el tiempo que demandan las tareas de 

cuidado, y caracterizar a las personas que las tienen a cargo.  

En este informe se presentan los principales resultados y hallazgos del estudio, 

organizados en dos sesiones: La primera analiza la demanda de cuidados en los hogares 

urbanos del país, esto es, a quienes se cuida. La segunda sesión se ocupa de quienes son 

los que cuidan, analizando la oferta de cuidados.  

 

a. El módulo de tareas de cuidado en la EDSA 

El cuestionario de la EDSA es un formulario estructurado, precodificado, programado 

en un sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interview), aplicado de manera personal 

por encuestadores mediante un dispositivo móvil. Excepcionalmente, en zonas en que el uso 

del dispositivo en el campo implicaba un riesgo para la seguridad del encuestador, el 

cuestionario fue aplicado en versión papel y luego ingresado en el sistema informático.  

El módulo de tareas de cuidado fue diseñado por investigadores del ODSA, con 

colaboración de consultores del BID. La versión preliminar del cuestionario de este módulo 

fue sometida a una prueba piloto, y como resultado de la misma se realizaron ajustes para 

llegar a la versión definitiva que se incluyó en el cuestionario (ver cuestionario en los 

documentos anexos). 

El módulo fue incluido como un apartado especial dentro del extenso cuestionario de 

la EDSA, con el propósito fundamental de que la información específica sobre tareas de 

cuidado que se recabara pudiera ser analizada en relación a la muy variada información sobre 

los atributos y condiciones de vida de las personas y los hogares que se recolecta en la EDSA. 

En términos generales, el módulo indaga sobre las tareas de cuidados que se realizan en los 

hogares, los responsables de la realización de esas tareas, y los tiempos que se dedican a 

las mismas. El módulo fue aplicado en todos los hogares identificados como hogar con 

necesidad de cuidado, es decir, en los que al menos alguno de sus miembros es demandante 

de cuidado.  

De acuerdo con el marco conceptual del estudio, se definen dos tipos de personas 

demandantes de cuidado, que implican también dos tipos distintos de tareas de cuidado a 

realizar, a saber: niños de 0 a 13 años de edad que requieren cuidados regulares, y personas 

con dificultades o limitaciones que requieren cuidados especiales (ver diccionario de variables 

en anexo). 
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Cuadro 1. Personas que requieren cuidado y tipo de cuidado requerido. 

Grupo de personas Tipo de cuidado 
requerido 

Grupo de edad 

Niños (0 a 13 años de edad) Cuidado regular  

Personas que tienen alguna dificultad o 
limitación por la que necesitan ayuda o 
cuidado de terceros para realizar tareas 
cotidianas 

Cuidado especial 

Niños (0 a 13 años de edad) 

Adultos (14 a 64 años de edad) 

Mayores (65 años de edad o más) 

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

 

A los efectos del análisis, las personas con necesidad de cuidado especial fueron 

segmentadas en tres grupos etarios: niños (de 0 a 13 años de edad), adultos (de 14 a 64 años 

de edad) y, mayores (de 65 años de edad o más). 

Las personas con necesidad de cuidado fueron identificadas a partir de las preguntas 

sobre edad y la condición de padecer alguna limitación o dificultad que conlleve la necesidad 

de requerir ayuda o cuidado de otros, para cada miembro del hogar. Además, para aquellas 

personas con dificultades o limitaciones, se consultó cuál es el tipo de dificultad o limitación 

dominante. 

El módulo de tareas de cuidado se aplicó a todos los hogares en los que al menos uno 

de sus miembros se define como persona demandante, y los hogares con esta característica 

fueron identificados como hogares con necesidad de cuidado. 

Para el análisis de los datos desde el punto de vista de los hogares, se definió una 

segmentación atendiendo a la composición del hogar con necesidad de cuidado según el 

grupo de personas y el tipo de cuidado requerido, distinguiendo distintas configuraciones que 

se agruparon en seis categorías colectivamente exhaustivas, pero que no son mutuamente 

excluyentes, a saber:  hogares con necesidad de cuidado cuyos miembros demandantes sólo 

incluyen a niños sin dificultades o limitaciones, hogares en los que hay al menos un niño con 

dificultad o limitación, hogares en los que hay al menos un adulto con necesidad o limitación, 

y hogares en los que hay al menos un mayor con dificultad o limitación. 

Completando las categorías de análisis se estableció una categoría que agrupa a los 

hogares en los que hay al menos una persona con dificultad o limitación y, por último, el total 

de hogares con alguna persona que requiere cuidado sea esta regular o especial.  
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Cuadro 2. Segmentación de hogares según tipo de cuidado requerido por sus miembros. 

  Composición del hogar 

 Hogares sólo con niños (0 a 13 años) sin dificultad 

Hogares con personas con dificultad 

Hogares con algún niño (0 a 13 años) con dificultad 

Hogares con adulto (14 a 64 años) con dificultad 

Hogares con algún mayor (65 años o más) con dificultad 

Subtotal de Hogares con alguna persona con dificultad 

Total de Hogares con alguna persona con necesidad 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Tanto la clasificación según tipo de cuidado y el grupo de edad, como la segmentación 

de los hogares con necesidades según su composición, se utilizan como variables de corte a 

lo largo del estudio.  

Teniendo en cuenta si en un hogar con personas con necesidad de cuidado se realizan 

o no tareas de cuidado, se identificó como personas con déficit de cuidado a aquellas que, 

teniendo   necesidad de algún tipo de cuidado, no reciben algún tipo de atención. En el mismo 

sentido, se considera como hogar con déficit de cuidado, todo aquel en el que alguno de sus 

miembros tiene déficit de cuidado.  

Las necesidades de cuidado (demanda de cuidado) y la satisfacción de esas 

demandas, expresado en términos de déficit (o carencia de satisfacción), son temas 

específicos de análisis en el estudio. A su vez, necesidades y déficit se investigan a partir de 

dos unidades de análisis: las personas, teniendo en cuenta los atributos de las personas que 

demandan cuidados o tienen déficit de estos; y de los hogares, atendiendo a las 

características de los hogares en que viven esas personas. Por último, y para las personas 

que requieren cuidados especiales, se consideró relevante analizar la necesidad y la carencia 

de cuidado según la principal dificultad o limitación que padecen, distinguiendo entre las de 

movilidad, las mentales, y las visuales o auditivas. 

Por su parte, todo miembro que realiza tareas de cuidado en un hogar con personas 

con necesidad es considerado como cuidador en este estudio, siendo el principal cuidador del 

hogar la persona que más tiempo destina a estas tareas. 

El módulo de tareas de cuidado se divide en dos submódulos, según sea el tipo de 

cuidado requerido en el hogar: hay un submódulo de cuidados especiales, que se aplica en 

todos los hogares con algún miembro con dificultad o limitación, y un submódulo de cuidados 

regulares, que se aplica en todos los hogares con niños de 0 a 13 años de edad que, por 

definición, requieren cuidados regulares. En los hogares con miembros que requieren distintos 

tipos de cuidado, se aplicaron los dos submódulos. La estructura de los dos submódulos es 
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similar, y en ellos se consulta sobre las tareas de cuidados que se realizan en los hogares, 

los responsables de la realización de esas tareas, y los tiempos que se dedican a las mismas. 

El propósito de dividir las mismas preguntas en dos bloques fue poder distinguir el análisis de 

las tareas de cuidado según el tipo de cuidado requerido, incluso en aquellos hogares en los 

que se requieran ambas modalidades de atención. 

Cuadro 3. Variables y unidades de análisis 

 Unidad de análisis 

Personas Hogares 

Variables 
dependientes 

- Persona con necesidad de cuidado 

- Persona con déficit de cuidado 

- Condición de cuidador en el hogar 

- Condición de principal responsable de 
tareas de cuidado en el hogar  

- Cantidad promedio de horas al día 
dedicadas a tareas de cuidado 

- Cantidad promedio de días a la semana 
dedicados a tareas de cuidado 

- Hogar con necesidad de cuidado 

- Hogar con déficit de cuidado 

- Tareas de cuidado que se realizan en el 
hogar 

- Responsables de tareas de cuidado 

- Tasa de cuidadores en el hogar 

Variables 
independientes 

- Región urbana 

- Sexo 

- Grupo de edad 

- Asistencia a establecimiento educativo 

- Tipo de jornada escolar 

- Nivel máximo de instrucción 

- Asistencia a establecimiento de 
educación especial 

- Sistema de protección social 

- Tenencia de certificado de discapacidad 

- Estado civil 

- Nivel socioeconómico 

- Condición de pobreza 

- Condición de actividad 

- Calidad de inserción laboral 

- Dificultad o limitación dominante 

- Región urbana 

- Sexo de la jefatura del hogar 

- Tipo de hogar 

- Nivel socioeconómico 

- Condición de pobreza 

- Tenencia de servicio doméstico 

- Recepción de asistencia 

- Afiliación a la seguridad social 

- Cobertura médica 

- Cantidad de personas que demandan 
cuidado en el hogar 

Variables de 
corte 

- Tipo de cuidado requerido 

- Tipo de cuidado requerido y grupo de 
edad 

- Tipo de cuidador (principal u otro) 

- Tipo de cuidados demandados en el 
hogar  

- Composición del hogar (por tipo de 
cuidados requeridos y grupo de edad) 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Sobre las tareas de cuidados que se realizan en el hogar, cada uno de los submódulos 

pregunta si para atender (a las personas que requieren determinado tipo de cuidado), una o 

más personas dentro del hogar se ocupa de:  
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- Dar de comer, alimentar  

- Higienizar, bañar, vestir-desvestir, acostar, mover  

- Ocuparse de tareas de recreación o escolares 

- Ocuparse de la medicación o cuidados sanitarios  

- Acompañar los traslados fuera del hogar 

- Realizar trámites  

- Otras formas de asistencia o ayuda 

 

Si una o más de estas tareas son realizadas en el hogar, se consultó quién o quiénes 

son los responsables de estas tareas, presentando las siguientes opciones: 

- Algún miembro del hogar  

- Algún familiar que no viva en el hogar, amigo o vecino a quién NO se le paga  

- Una o más personas a quien SI se le paga   

- Alguna institución pública o social gratuita 

 

Si entre los encargados de realizar tareas de cuidado se mencionó “algún miembro del 

hogar”, se procedió a identificar cuáles los responsables entre los miembros de ese hogar y, 

si hubiese más de uno, cuál es la persona que más tiempo dedica a esas tareas (principal 

cuidador del hogar). De este modo se logra identificar a los cuidadores del hogar con la 

posibilidad de profundizar sobre el perfil de estas personas, teniendo en cuenta los atributos 

personales de cada cuidador y las características de su hogar.  

Finalmente, en cada submódulo se consulta por los tiempos destinados a las tareas 

de cuidado, para cada uno de los responsables, consultando por la cantidad promedio de días 

a la semana, y la cantidad promedio de horas al día. 
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¿A quiénes se cuida? 

 

SESIÓN 1:  

ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE LA DEMANDA DE 

CUIDADOS EN LA ARGENTINA URBANA 
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Presentación 

En este capítulo se describe la demanda de tareas de cuidado en los hogares urbanos 

del país. Se analiza la problemática de las necesidades y los déficits de cuidados a partir de 

las incidencias de estos fenómenos en la población y los hogares urbanos. 

A los efectos de este estudio, la población con necesidades de cuidado se define a 

partir de una serie de atributos de los miembros del hogar. Se considera que son demandantes 

de cuidado a) todos los niños de 0 a 13 años, y b) todas las personas con alguna limitación o 

dificultad que las hace dependientes de otros. Estos grupos definen a su vez distintos tipos 

de cuidado: se denominan cuidados especiales aquellos que están dirigidos a todos los niños 

de hasta 13 años, mientras que se refieren como cuidados especiales aquellos orientados a 

las personas con dificultades o limitaciones. 

El déficit de cuidado se define, en el marco de la investigación, como la carencia de 

cuidados de las personas demandantes. Operativamente, se consideran personas con déficit 

de cuidado aquellas que siendo dependientes (niños de 0 a 13 años o personas con 

dificultades o limitaciones), no son destinatarias de ninguna tarea de cuidado ya sea ésta 

proveniente de algún miembro del hogar o de un actor externo, sea esta remunerada o a título 

gratuito. A su vez, se considera un hogar con déficit de cuidado al que tiene entre sus 

miembros al menos una persona con déficit de cuidado. 

En el primer apartado se dimensiona la incidencia de la demanda de cuidados en 

términos de hogares y de personas, se describe el perfil de la población con necesidades de 

cuidado, y se analiza la incidencia de los distintos tipos de dificultad o limitación en las 

personas que demandan cuidado especial. 

En el segundo apartado se dimensiona la demanda insatisfecha de cuidados y se 

analiza la incidencia del déficit de cuidado, esto es, la proporción de personas con déficit de 

cuidado sobre las personas que tienen necesidad de cuidado, con foco en la desigualdad que 

presenta la tasa de déficit de cuidado según las características de los hogares y según 

atributos de las personas. En el tercer apartado del capítulo se analiza la incidencia de los 

distintos tipos de dificultad o limitación en las personas con déficit de cuidado. Por último, se 

realiza un análisis multidimensional exploratorio del déficit de cuidado. 
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Necesidades de cuidado 

a. Personas y hogares con necesidades de cuidado 

Según el estudio, 3 de cada 10 personas de la población urbana del país son 

demandantes de cuidado. Se estiman unas 12.836.000 personas con esa condición (Cuadro 

4). Desde el punto de vista de los hogares, algo más de la mitad (53.1%) cuenta con algún 

miembro que demanda algún tipo de cuidado, unos 6.971.000 hogares en el país (Cuadro 6). 

Entre las personas que demandan cuidado, 8 de cada 10 son niños de hasta 13 años 

que requieren cuidados regulares por su sola condición de niños. El resto son personas que 

demandan cuidados especiales, por tener limitaciones o dificultades que afectan su vida diaria 

(Cuadro 4). 

La mayoría (50.3%) de las personas que demandan cuidados especiales, tiene 

dificultades o limitaciones relacionadas con la movilidad. Un 31.0% tiene dificultades o 

limitaciones mentales, y un 18.7% tiene limitaciones de visión o audición (Cuadro 5). La 

incidencia de las dificultades aumenta a medida que aumenta la edad de la población (30.7% 

en los niños, 45.6% en los adultos y 69.1% en los mayores), mientras que las dificultades 

mentales muestran una relación inversa (64.0% en los niños, 31.3% en los adultos, y 13.0% 

en los mayores).  

De cada 10 hogares que demandan cuidado, en 7 sólo se demandan cuidados 

regulares (de niños sin dificultades o limitaciones). En 2 se demandan sólo cuidados 

especiales (dirigidos a personas con dificultades o limitaciones), y en 1 hogar se demandan 

cuidados tanto regulares como especiales (Cuadro 7). 

Por definición, todos los niños de 0 a 13 años demandan cuidado. En este estudio ese 

cuidado es denominado cuidado regular. El estudio estima 10.611.000 niños de 0 a 13 años, 

que demandan cuidado regular. Se define como cuidado especial el que se destina a personas 

de cualquier edad con limitaciones o dificultades que les generan dependencia de otros para 

desarrollar sus actividades cotidianas. De acuerdo a lo relevado, se estima que unas 

2.594.000 personas requieren cuidados especiales (Cuadro 4). 

Requiere cuidado especial un 3.5% de los niños (0 a 13 años), un 5.6% de los adultos 

(14 a 64 años), y un 14.9% de las personas mayores (65 años o más). El aumento del nivel 

de dependencia en los grupos de mayor edad parece explicarse por la mayor incidencia de 

las dificultades o limitaciones relacionadas con la movilidad (Cuadro 4). 

El 37.5% de los hogares urbanos requiere sólo cuidados regulares, por tener niños de 

0 a 13 años, pero ninguna persona con dificultad o limitación. El 15.6% de los hogares tiene 
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entre sus miembros alguna persona con dificultad o limitación (En el 2.3% algún niño, en el 

10.0% algún adulto, y en el 4.8% algún mayor). En 7 de cada 10 hogares que tienen al menos 

una persona con necesidad de cuidado, sólo se demanda cuidado regular, y en los otros 3 

hay alguna persona con dificultad, se demandan cuidados especiales. En el 4.3% de los 

hogares con necesidad de cuidado hay algún niño con dificultades o limitaciones, un 18.9% 

de adultos y un 8.9% de mayores con esa condición (Cuadro 6). 

Gráfico 1. Personas que demandan cuidados. 

Población total. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 4. Personas que demandan cuidados según tipo de cuidado requerido y grupo de 
edad. 

Población total. EDSA Total Urbano 2023. Cantidades y porcentaje sobre cada grupo de edad y la 
población total que demanda cuidados. 

Tipo de cuidado requerido y grupo de 
edad Población 

Demanda 
cuidado 

Incidencia 
sobre el grupo 
de edad (%) 

% sobre la 
población 

demandante 

Cuidado regular (Niños de 0 a 13 años) 10.611.734 10.611.734 100.0% 79.8% 

Cuidado 
especial 
(Personas 
con 
limitación o 
dificultad) 

Niños (0 a 13 años) 10.611.734 368.784 3.5% 2.9% 

Adultos (14 a 64 años) 27.847.654 1.556.800 5.6% 12.1% 

Mayores (65 años o más) 4.495.647 668.424 14.9% 5.2% 

Total 42.955.035 2.594.008 6.0% 20.2% 

Total  42.955.035 12.836.958 29.9% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Demanda 
cuidado
29,9%

No demanda 
cuidado
70,1%



23 
 

 

Cuadro 5. Población con necesidad de cuidado especial por grupo de edad, según principal 
dificultad o limitación. 

Población con necesidad de cuidado especial. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Principal dificultad o limitación 

Grupo de edad 

0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

Movilidad 30.7% 46.5% 69.1% 50.3% 

Visual-auditiva 5.3% 22.2% 17.9% 18.7% 

Mental 64.0% 31.3% 13.0% 31.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

Gráfico 2. Hogares con personas que demandan cuidados. 

Total de hogares. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

Cuadro 6. Hogares con personas que demandan cuidados. 

Total de hogares. EDSA Total Urbano 2023. Cantidades y porcentajes sobre cada tipo de hogar y el 
total de hogares con personas que demandan cuidado. Respuesta múltiple. 

Composición del hogar 

(categorías no excluyentes) 

Hogares que 
demandan 

cuidado 

% sobre el 
total de 
hogares 

% sobre los 
hogares con 
necesidad 

Hogares sólo con niños (0 a 13 años) sin dificultad 4.918.413 37.5% 70.6% 

Hogares 
con 
personas 
con 
dificultad 

Hogares con algún niño (0 a 13 años) 
con dificultad 

299.066 2.3% 4.3% 

Hogares con adulto (14 a 64 años) con 
dificultad 

1.317.799 10.0% 18.9% 

Hogares con algún mayor (65 años o 
más) con dificultad 

623.803 4.8% 8.9% 

Hogares con alguna persona con 
dificultad 

2.052.800 15.6% 29.4% 

Hogares con alguna persona con necesidad 6.971.212 53.1% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Sin personas 
que demandan 

cuidado
46,9%

Con personas 
que demandan 

cuidado
53,1%
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Cuadro 7. Hogares con personas que demandan cuidados según tipo de cuidado demandado 
en el hogar. 

Hogares con alguna persona con necesidad. EDSA Total Urbano 2023. Cantidades y porcentajes. 

Tipo de cuidados demandados en el hogar Población 

% sobre el total de 
hogares con 
necesidades 

Sólo cuidados regulares 4.918.413 70.6% 

Cuidados regulares o especiales 698.104 10.0% 

Sólo cuidados especiales 1.354.696 19.4% 

Hogar algún miembro con necesidad 6.971.212 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

b. Perfil de las personas con necesidades de cuidado  

i. Según características de los hogares que demandan cuidado 

No se observan diferencias significativas en la distribución por áreas urbanas de las 

personas con necesidad de cuidado en relación a la manera en que se distribuye la población 

general, salvo en el caso de CABA, en donde los demandantes de cuidado (4.7%) son una 

proporción algo menor a la proporción de la población general que reside en esa región 

(6.6%). Se observa además que la región tiene, entre quienes demandan cuidados 

especiales, una baja proporción de demandantes de cuidado en los niños (2.2%), y aumenta 

a medida que aumenta la edad de quienes necesitan cuidado especial (3.4% entre los adultos 

y 7.8% entre los mayores). La proporción de personas que demanda cuidados especiales es 

notoriamente más alta en el conurbano bonaerense (37.9%), particularmente entre los niños 

que requieren ese tipo de cuidado (43.9%) (Cuadro 8). 

La proporción de personas que demanda cuidado y pertenece a los niveles 

socioeconómicos medio alto (15.2%) y medio bajo (20.4%) es menor a la proporción de 

población general de esos estratos (19.5% y 24.6% respectivamente). Por su parte, quienes 

demandan cuidados pertenecen en una proporción mayor a los niveles socioeconómicos bajo 

(30.0%) o muy bajo (34.3%) con relación a la población general con esos niveles 

socioeconómicos (27.3% y 28.6% respectivamente). Esta asociación se observa con mayor 

fuerza entre las personas que requieren cuidados especiales que pertenecen a los estratos 

de los extremos superior e inferior, en particular en los adultos con dificultades o limitaciones 

(Cuadro 9). 

Una asociación en el mismo sentido se verifica si se tiene en cuenta la condición de 

pobreza. Las necesidades de cuidado se presentan en menor proporción relativa entre los 

hogares no pobres. Mientras que el 55.0% de la población vive en hogares no pobres, sólo el 
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41.6% de las personas con necesidades viven en hogares con esa condición. El 45.5% de los 

demandantes de cuidado vive en hogares pobres no indigentes, frente al 36.0% de la 

población en ese tipo de hogar. Por último, Mientras el 9.1% de la población vive en hogares 

con condición de indigencia, la proporción de demandantes de cuidado en ese segmento 

asciende al 13.3% (Cuadro 10). Esta asociación parece estar fuertemente afectada por la 

distribución de los niños que requieren cuidados regulares (grupo en el que se presenta con 

mayor intensidad), ya que entre las personas que demandan cuidados especiales no se 

observa esta asociación. Se destaca, como excepción entre quienes demandan cuidados 

especiales el grupo de personas mayores: entre ellos, la proporción de demandantes es 

superior al parámetro de distribución de la población general entre los hogares no pobres, y 

es menor en los hogares pobres, sean indigentes o no. 

Las personas que demandan cuidado tienden a tener una mayor tasa de afiliación a la 

seguridad social (47.1%) en relación con el parámetro de la población general (36.3%). La 

proporción de demandantes con afiliación a la seguridad social es mayor entre quienes 

requieren cuidado regular (49.9%) con relación a quienes demandan cuidados especiales 

(36.0%). Se destaca la muy baja tasa de afiliación (6.3%) entre los mayores que requieren 

cuidados especiales (Cuadro 11). 

Quienes tienen necesidades de cuidado pertenecen a hogares que reciben asistencia 

en una proporción (65.2%) mayor a la de la población general (47.0%). Sin que se observen 

diferencias significativas en cuanto a tipo de cuidado (regular o especial), se advierte, sin 

embargo, que mientras más del 75.0% los niños y adultos que demandan cuidados especiales 

pertenecen a hogares que reciben asistencia, sólo el 35.8% de los mayores con el mismo tipo 

de necesidad pertenece a hogares con ese tipo de prestaciones. 

No se observan diferencias significativas si se compara la distribución de las personas 

con necesidades de cuidado en general frente a la de la población en general en cuanto al 

sexo de la jefatura del hogar. La proporción de demandantes que pertenecen a hogares con 

jefatura femenina aumenta, sin embargo, entre los demandantes de cuidados especiales 

adultos o mayores (Cuadro 13). 

Las personas con necesidad de cuidado pertenecen a hogares familiares no 

monoparentales en una proporción (66.4%) mayor a la de las personas en ese tipo de hogares 

de la población en general (62.9%). Esta asociación se muestra con mayor fuerza entre los 

niños con necesidades de cuidado (Cuadro 14). 

Si bien no se observan diferencias significativas entre la proporción de población 

general que vive en hogares con servicio doméstico (5.0%) y la proporción de población 

demandante de cuidado en la misma situación (4.0%), al interior del grupo de demandantes 
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de cuidados especiales se nota que mientras menos del 2.0% de los niños y adultos de este 

grupo vive en hogares con servicio doméstico, el 11.4% de los mayores sí lo tiene (Cuadro 

15). 

La mayor proporción de personas demandantes de cuidado (62.8%) vive en hogares 

en los que dos o más de sus miembros tiene alguna necesidad. Esta proporción, naturalmente 

se muestra con mayor fuerza en los hogares con niños, y disminuye si se consideran los 

grupos de adultos o mayores con necesidad de cuidado especial (Cuadro 16). 

Cuadro 8. Región urbana por tipo de cuidado y grupo de edad. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

 

Región urbana 
Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 

Población 
general 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

CABA 4.8% 2.2% 3.4% 7.8% 4.4% 4.7% 6,6% 

Conurbano bonaerense 30.1% 43.9% 38.8% 32.6% 37.9% 31.7% 29,8% 

Otras grandes áreas 
metropolitanas 

32.3% 26.9% 27.6% 32.7% 28.8% 31.6% 32,4% 

Resto urbano 32.8% 27.0% 30.3% 26.9% 28.9% 32.0% 31,1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

Cuadro 9. Nivel socioeconómico por tipo de cuidado y grupo de edad. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Nivel 
socioeconómico 

Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 

Población 
general 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

Medio alto 16.2% 17.4% 7.9% 17.3% 11.6% 15.2% 19,5% 

Medio bajo 20.6% 29.2% 16.2% 22.7% 19.7% 20.4% 24,6% 

Bajo 30.4% 19.8% 33.0% 24.0% 28.8% 30.0% 27,3% 

Muy bajo 32.9% 33.6% 42.9% 36.0% 39.8% 34.3% 28,6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 10. Condición de pobreza por tipo de cuidado y grupo de edad. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Pobreza 
Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 

Población 
general 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

No pobre 37.9% 49.0% 48.3% 78.3% 56.1% 41.6% 55,0% 

Pobre no indigente 47.3% 35.5% 44.1% 20.8% 36.9% 45.2% 36,0% 

Indigente 14.9% 15.5% 7.6% 0.9% 7.0% 13.3% 9,1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 11. Afiliación a la Seguridad Social del hogar por tipo de cuidado y grupo de edad. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Alguna afiliación a 
la Seguridad Social 

Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 

Población 
general 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

No 50.1% 61.7% 51.7% 93.7% 64.0% 52.9% 63,7% 

Si 49.9% 38.3% 48.3% 6.3% 36.0% 47.1% 36,3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 12. Recepción de asistencia en el hogar por tipo de cuidado y grupo de edad. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Reciben 
asistencia 
(transferencia o 
alimentaria) 

Cuidado 
regular 

Cuidado especial 

Todos los 
cuidados 

Población 
general 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

No 35.0% 24.9% 23.3% 64.2% 34.1% 34.8% 53,0% 

Si 65.0% 75.1% 76.7% 35.8% 65.9% 65.2% 47,0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 13. Sexo del jefe del hogar por tipo de cuidado y grupo de edad. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Sexo del jefe del 
hogar 

Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 

Población 
general 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

Varón 58.2% 59.6% 52.9% 51.3% 53.4% 57.2% 59,0% 

Mujer 41.8% 40.4% 47.1% 48.7% 46.6% 42.8% 41,0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 14. Tipo de hogar por tipo de cuidado y grupo de edad. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Tipo de Hogar 
Cuidado 
regular 

Cuidado especial 

Todos los 
cuidados 

Población 
general 0 a 13 14 a 64 

65 o 
más Total 

Hogar familiar no 
monoparental 

70.1% 64.5% 50.2% 48.9% 51.9% 66.4% 62,9% 

Hogar familiar 
monoparental 

29.9% 35.5% 43.3% 30.9% 39.0% 31.7% 30,2% 

Hogar no familiar 0.0% 0.0% 6.5% 20.2% 9.1% 1.8% 6,9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 15. Tenencia de servicio doméstico en el hogar por tipo de cuidado y grupo de edad. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Servicio doméstico en 
el hogar 

Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 

Población 
general 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

No 96.1% 98.6% 98.3% 88.6% 95.9% 96.0% 95,0% 

Sí 3.9% 1.4% 1.7% 11.4% 4.1% 4.0% 5,0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 16. Cantidad de personas que demandan cuidados en el hogar por tipo de cuidado y 
grupo de edad. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Cantidad de personas que 
demandan cuidado en el 
hogar 

Cuidado 
regular 

Cuidado especial Todos 
los 

cuidados 
Población 
general 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

Ninguna 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36,0% 

1 33.5% 27.9% 50.2% 68.2% 51.7% 37.2% 30,2% 

2 o más 66.5% 72.1% 49.8% 31.8% 48.3% 62.8% 33,8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

ii. Según características de la población que demanda cuidados 

La proporción de varones que demanda cuidado (51.4%) es algo superior a la 

proporción de mujeres (48.6%). Esto se observa tanto para los demandantes de cuidados 

regulares (51.0% varones) como para quienes demandan cuidados especiales (53.1% 

varones) salvo, y como es de esperar, para el grupo de personas mayores (42.3% varones). 

Se debe advertir que la inusual distribución por sexo de niños demandantes de cuidado 

especial (70.1% varones) probablemente esté afectada por la baja cantidad de casos 

obtenidos en la muestra para ese segmento poblacional (Cuadro 17). 

Un 57.8% de quienes demandan cuidados especiales cuenta con certificado de 

discapacidad (Cuadro 18). La proporción de demandantes certificados es mayor entre los 

niños (77.1%) y disminuye conforme aumenta el grupo de edad (64.4% entre los adultos y 

32.1% entre los mayores). Según el sexo de las personas que requieren cuidados especiales 

(Cuadro 19), se observa que es mayor la proporción de varones con certificado de 

discapacidad (62.5%) en relación con las mujeres que lo poseen (52.4%).  

La proporción de personas sin cobertura médica es mayor entre las personas que 

demandan cuidado (55.0%) que en la población en general (45.7%). Esta proporción se 

reduce fuertemente (al 19.6%) entre los demandantes de cuidado especial que son mayores, 

presumiblemente por el impacto de la cobertura del PAMI (Cuadro 20).  

El 34.3% de las personas con necesidades de cuidado asiste a un establecimiento 

educativo. Naturalmente, esta variable está fuertemente afectada por la edad de los 

demandantes de cuidado, con proporciones mucho mayores entre los niños (79.1% de los 

niños que requieren cuidado regular y 84.7% de los que los que tienen alguna limitación o 

dificultad) y significativamente entre los adultos y los mayores (14.5% y 1.2% 

respectivamente) (Cuadro 21). Si se analiza los demandantes de cuidado de 4 a 13 años que 

asisten a un establecimiento educativo, se advierte que quienes requieren cuidados regulares 
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concurren con modalidad de jornada completa en un 6.7% mientras que los que requieren 

cuidado especial lo hacen en un 5.0% (Cuadro 23). Al mirar sólo la asistencia (actual o 

pasada) a un establecimiento de educación anterior de las personas con dificultades o 

limitaciones se observa que el 7.6% de personas de este grupo ha concurrido a un 

establecimiento de este tipo, condición con mayor incidencia entre los niños en relación a los 

adultos o los mayores (Cuadro 22). 

Los demandantes de cuidado especial de 18 años o más tienen menor nivel de 

instrucción que la población en general del mismo grupo de edad. En efecto, sólo el 23.1% de 

quienes demandan cuidado alcanzó el secundario completo, mientras que ese nivel fue 

obtenido por el 41.6% de la población general. Se advierte, además, que el máximo nivel de 

instrucción alcanzado por los adultos con dificultad (25.9% con secundario completo) es 

superior al logrado por los mayores con esa condición (17.3% con secundario completo) 

(Cuadro 24). 

Atendiendo a la situación conyugal de la población demandante de cuidado de 18 años 

o más (cuidado especial), se observa que entre los adultos de ese grupo la proporción de 

personas solteras o que nunca se casaron (47.4%) es muy superior a la que se observa entre 

los mayores (5.5%), asociación que lógicamente se encuentra afectada por el corte de los 

grupos de edad. Probablemente por el mismo efecto, entre los mayores es mayor la 

proporción de personas que se encuentran casadas, unidas de hecho, divorciadas, separadas 

o viudas (Cuadro 25). 

Mientras que la tasa de ocupación de la población general de 14 años o más es del 

56.4%, la misma se reduce a sólo el 25.6% para los adultos y mayores con necesidad de 

cuidado. 7 de cada 10 demandantes de cuidado son inactivos, condición que reviste 4 de cada 

10 personas de la población general. 

La población con necesidades de cuidado especial tiene una muy baja inserción 

laboral. La proporción de inactivos entre quienes tienen 14 años o más (68.9%) duplica a la 

de la población general (34.8%). Naturalmente la proporción de inactivos es más alta aún 

entre los demandantes mayores (87.7%). El 33.9% de los adultos que demandan este tipo de 

cuidado está ocupado, frente al 11.6% de los mayores con la misma condición de necesidad 

(Cuadro 26). No se observan diferencias importantes en cuanto a la calidad de inserción 

laboral de los demandantes adultos y los mayores que tienen un empleo (Cuadro 27), 

controlando por nivel de ocupación. 

Si se compara el acceso a la protección social de la población de 18 años o más con 

necesidad de cuidado (especial) en relación a la población general del mismo grupo de edad, 

se observa que una mayor proporción de los demandantes de cuidado especial cobran 
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jubilación (32.8% frente al 16.5%), naturalmente con una muy alta incidencia en los mayores; 

o pensión contributiva (45.5% frente a 6.3%), seguramente impactada por el cobro de pensión 

por invalidez. Es menor, por contrario, la proporción de demandantes de cuidado especial, en 

relación a la población en general, que cobra AUH, Programa Alimentar o algún programa 

social o de empleo, debiéndose destacar que los mayores con acceden a esto tipos de 

protección social (Cuadro 28). 

Cuadro 17. Sexo por tipo de cuidado y grupo de edad. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Sexo 
Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 

Población 
general 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

Varón 51.0% 70.1% 53.8% 42.3% 53.1% 51.4% 48,8% 

Mujer 49.0% 29.9% 46.2% 57.7% 46.9% 48.6% 51,2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 18. Tenencia de certificado de discapacidad por grupo de edad. 

Población con dificultades o limitaciones. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Certificado de discapacidad 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

Sí 77.1% 64.4% 32.1% 57.8% 

No 22.9% 35.4% 67.9% 42.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

Cuadro 19. Tenencia de certificado de discapacidad por sexo. 

Población con dificultades o limitaciones. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Certificado de discapacidad 

Sexo 

Varón Mujer Total 

Sí 62.5% 52.4% 57.8% 

No 37.5% 47.6% 42.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 20. Cobertura médica por tipo de cuidado y grupo de edad. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Cobertura médica 
Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos 

los 
cuidados 

Población 
general 0 a 13 14 a 64 

65 o 
más Total 

Prepaga / Plan privado 4.2% 6.8% 3.4% 5.3% 4.4% 4.3% 6,1% 

Obra social / PAMI / Mutual 38.0% 38.2% 44.9% 75.1% 51.7% 40.8% 48,1% 

Sin cobertura (médico particular / 
establ. público) 

57.8% 55.0% 51.6% 19.6% 43.8% 55.0% 45,7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 21. Asistencia a establecimiento educativo por tipo de cuidado y grupo de edad. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Asiste a un 
establecimiento 
educativo 

Cuidado 
regular 

Cuidado especial 

Todos los 
cuidados 

Población 
general 0 a 13 14 a 64 

65 o 
más Total 

No asiste 20.9% 15.3% 85.5% 98.8% 78.9% 32.6% 65,7% 

Asiste 79.1% 84.7% 14.5% 1.2% 21.1% 67.4% 34,3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 22. Asistencia a establecimiento de educación especial por grupo de edad. 

Población con limitaciones o dificultades. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Asistencia (actual o anterior) a 
establecimiento de educación 
especial 

Grupo de edad 
Población 
general 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

Sí 10.8% 9.9% 0.4% 7.6% 0.5% 

No 89.2% 90.1% 99.6% 86.4% 99.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 23. Tipo de jornada educativa por tipo de cuidado.  

Niños entre 4 y 13 años que asisten a un establecimiento educativo. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Tipo de jornada 

Tipo de cuidado requerido  

Cuidado regular Cuidado especial Total Población 4 a 13 años 

Parcial 93.3% 95.0% 93.4% 93.4% 

Completa 6.7% 5.0% 6.6% 6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 24. Máximo nivel de instrucción por tipo de cuidado. 

Población de 18 años o más con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Nivel de instrucción 

Grupo de edad 
Población 
general 14 a 64 65 o más Total 

Sin primario 17.1% 27.7% 20.5% 6.7% 

Primario completo 44.7% 46.8% 45.4% 36.5% 

Secundario completo 25.9% 17.3% 23.1% 41.6% 

Terciario / Universitario completo 3.9% 7.9% 5.2% 14.7% 

Educación especial 8.4% 0.4% 5.8% 0.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 25. Situación conyugal según grupo de edad. 

Población de 18 años o más con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Situación conyugal 

Grupo de edad  

14 a 64 65 o más Total 
Población 18 
años o más 

Soltero / nunca se casó 47.4% 5.5% 33.8% 36.4% 

Casado / Unido de hecho 35.9% 47.4% 39.6% 48.2% 

Divorciado / Separado / Viudo 16.7% 47.1% 26.6% 15.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 26. Condición de actividad por grupo de edad.  

Población de 14 años o más con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Condición de actividad 

Grupo de edad 

14 a 64 65 o más Total 
Población 14 años 

o más 

Ocupado 33.9% 11.6% 25.6% 56.4% 

Desocupado 6.6% 0.6% 4.5% 5.1% 

Inactivo 59.5% 87.7% 69.8% 38.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 27. Calidad de inserción laboral por grupo de edad. 

Población de 14 años o más con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Calidad de inserción laboral 

Grupo de edad 

14 a 64 65 o más Total 
Población 14 años 

o más 

Empleo pleno 7.5% 2.4% 5.6% 25.9% 

Empleo precario 9.7% 2.8% 7.2% 15.8% 

Excluidos 23.2% 7.0% 17.3% 19.8% 

Inactivo 59.5% 87.7% 69.8% 34.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 28. Personas con acceso a protección social por grupo de edad según tipo de 
asistencia.  

Población de 18 años o más con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Tipo de prestación 

(Respuesta múltiple) 

Grupo de edad 
Población 
general 14 a 64 65 o más Total 

Cobra Jubilación Sí 6.5% 83.2% 32.8% 16.5% 

Cobra pensión (contributiva, PUV, PUAM, invalidez, 7 
hijos, otra) 

Sí 52.1% 32.9% 45.5% 6.3% 

Cobra AUH (hijo, embarazo) Sí 5.4% 0.0% 3.5% 8.0% 

Cobra Programa Alimentar Sí 47.2% 0.0% 45.9% 71.3% 

Cobra algún programa social, empleo, capacitación, 
becas, etc. (Potenciar, Trabajar, seguro de desempleo, 
etc.) 

Sí 3.4% 0.0% 2.2% 4.5% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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c. Incidencia de los distintos tipos de dificultad o limitación en la demanda 

de cuidado especial 

La principal dificultad o limitación de las personas demandantes de cuidado especial 

se relaciona con la movilidad (50.3%), seguida por dificultades o limitaciones de tipo mental 

(31.0%), y las visuales-auditivas (18.7%). La incidencia de las dificultades de movilidad 

aumenta a medida que se incrementa la edad de los demandantes de cuidados especiales 

(30.7% en los niños, 46.5% en los adultos y 69.1% en los mayores), y en sentido inverso se 

manifiesta la incidencia de las limitaciones de tipo mental (64.0% en los niños, 31.3% en los 

adultos y 13.0% en los mayores). En sentido contrario a lo esperado, las dificultades o 

limitaciones de tipo visual o auditiva no se manifiestan en mayor medida en los mayores 

(17.9%) que en los adultos (22.2%), aunque claramente en estos dos grupos la incidencia es 

mucho mayor que entre los niños (5.3%) (Cuadro 29). 

Si se analiza la dificultad o limitación dominante de quienes demandan cuidados 

especiales según la región urbana en la que residen, se observa que en CABA tiene una 

incidencia mayor las dificultades relacionadas con la movilidad (60.6%), probablemente 

relacionado con la composición etaria de la población de esta región. La menor incidencia de 

las dificultades de movilidad se observa en la región urbana denominada otras grades áreas 

metropolitanas. Se destaca, por su parte la baja incidencia relativa de las dificultades visuales 

o auditivas en CABA (4.6%) y el conurbano bonaerense (13.8%), en relación a la que tienen 

en otras grandes áreas metropolitanas (22.1%) o en el resto de áreas urbanas del país 

(23.1%) (Cuadro 30). 

Analizadas las dificultades dominantes por nivel socioeconómico, se observa que las 

limitaciones de movilidad se presentan con mayor incidencia el estrato bajo (57.1%) y menor 

incidencia en el estrato medio alto (33.1%), sin diferencias marcadas en los dos estratos 

centrales (alrededor del 49.0%). En sentido inverso, las dificultades mentales inciden más en 

el segmento medio alto (39.1%) y menos en el segmento muy bajo (25.2%), también sin 

diferencias significativas en los dos segmentos centrales (alrededor del 34.0%). Por último, se 

destaca la incidencia de las limitaciones visuales o auditivas en el extremo de nivel 

socioeconómico medio alto (27.7%), frente al promedio cercano al 17.0% en los sectores 

socioeconómicamente menos favorecidos (Cuadro 31). 

Por último, y en relación la principal dificultad o limitación de los demandantes de 

cuidados especiales según su condición de pobreza, se nota una menor incidencia de las 

limitaciones mentales en el segmento no pobre (28.0%) frente a un 35.1% de los pobres no 

indigentes y un 36.7% de los pobres indigentes, y una mayor incidencia de la problemática 

visual o auditiva en el segmento más alto (21.2%) en relación a los estratos más bajos 

(alrededor del 15.0%). No se observan, por su parte, diferencias significativas en la incidencia 
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de las limitaciones de movilidad (cercanas al 50.0%) según las distintas condiciones de 

pobreza de los demandantes (Cuadro 32). 

Cuadro 29. Principal dificultad o limitación por grupo de edad. 

Población con limitaciones o dificultades. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Principal dificultad o limitación 

Grupo de edad 

0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

Movilidad 30.7% 46.5% 69.1% 50.3% 

Mental 64.0% 31.3% 13.0% 31.0% 

Visual-auditiva 5.3% 22.2% 17.9% 18.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 30. Principal dificultad o limitación por región urbana. 

Población con limitaciones o dificultades. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Principal dificultad o 
limitación 

Región urbana 

CABA 
Conurbano 
bonaerense 

Otras grandes áreas 
metropolitanas 

Resto 
urbano Total 

Movilidad 60.6% 54.8% 42.7% 50.3% 50.3% 

Mental 34.8% 31.4% 35.2% 26.5% 31.2% 

Visual-auditiva 4.6% 13.8% 22.1% 23.1% 18.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 31. Principal dificultad o limitación por nivel socioeconómico. 

Población con limitaciones o dificultades. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Principal dificultad o 
limitación 

Nivel socioeconómico 

Medio alto Medio bajo Bajo Muy bajo Total 

Movilidad 33.1% 48.6% 49.0% 57.1% 50.3% 

Mental 39.1% 33.7% 34.6% 25.2% 31.2% 

Visual-auditiva 27.7% 17.6% 16.4% 17.7% 18.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 32. Principal dificultad o limitación por condición de pobreza. 

Población con limitaciones o dificultades. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Principal dificultad o 
limitación 

Pobreza 

No pobre Pobre no indigente Indigente Total 

Movilidad 50.8% 50.0% 47.6% 50.3% 

Mental 28.0% 35.1% 36.7% 31.2% 

Visual-auditiva 21.2% 14.9% 15.7% 18.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Déficit de cuidado 

a. Personas y hogares con déficit de cuidado 

Una de cada diez personas con necesidad de cuidado, no recibe asistencia de ningún 

tipo. Se estima que más de 1.163.000 personas tienen déficit de cuidado en el país (Cuadro 

33). En el 12.2% de los hogares con alguna persona demandante de cuidado no se realizan 

tareas de cuidado. Se estima la cantidad de 849.000 hogares con déficit de cuidado (Cuadro 

34). 

El déficit de cuidado es mayor entre las personas que tienen alguna limitación o 

dificultad. En efecto, un 30.2% de las personas que demandan cuidados especiales tiene 

déficit, mientras que el déficit para quienes demandan cuidado regular es del 3.7%. 

Atendiendo al grupo de edad de las personas con dificultades, se observa que tiene déficit el 

13.5% de los niños, el 35.6% de los adultos, y el 26.9% de los mayores. Por su parte, sobre 

el total de personas con déficit de cuidado, un 32.7% son niños que requieren cuidado regular 

y un 67.3% personas con dificultades o limitaciones (4.3% niños, 47.6% adultos, y 15.5% 

mayores) (Cuadro 33). 

De cada 10 hogares con alguna persona con déficit de cuidado, en 2 sólo hay déficit 

de cuidados regulares, mientras que en los 8 restantes las personas que carecen de cuidados 

tienen alguna dificultad o limitación (en el 4.0% de los hogares con déficit hay algún niño con 

dificultades, en el 59.0% hay algún adulto, y en el 20.3% al menos un mayor con esa 

condición).  Si se analiza la incidencia del déficit para cada composición del hogar, se observa 

el 3.4% de los hogares que sólo requieren cuidados regulares tiene déficit de cuidado, 

mientras que la proporción de hogares con déficit de cuidado asciende al 33.3% entre aquellos 

que entre sus miembros cuentan con alguna persona con dificultad o limitación. La incidencia 

de hogares con déficit es del 11.4% entre los hogares con algún niño con dificultad, del 30.8% 

entre los hogares con algún adulto con dificultad, y del 27.6% entre los hogares con algún 

mayor con dificultad (Cuadro 34). 

Conviene destacar que la proporción de hogares con déficit de cuidado sobre el total 

de hogares demandantes está asociada al tipo de cuidado requerido: mientras que en los 

hogares que demandan sólo cuidados regulares el déficit es del 19.4%, este aumenta al 27.4% 

en los hogares que demandan tanto cuidados regulares como cuidados especiales, y alcanza 

al 53.2% en los hogares que sólo demandan cuidados especiales (Cuadro 35). 
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Gráfico 3. Personas con déficit de cuidado. 

Población con necesidades de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

Cuadro 33. Personas con déficit de cuidado según tipo de cuidado requerido y grupo de edad. 

Población con necesidades de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. Cantidades y porcentajes sobre 
cada grupo de edad y la población total con déficit de cuidado. Respuesta múltiple. 

Tipo de cuidado requerido y grupo de 
edad 

Con 
necesidad de 

cuidado 
Con déficit 
de cuidado 

Incidencia 
sobre el grupo 
de edad (%) 

% sobre el total 
de personas con 

déficit 

Cuidado regular (Niños de 0 a 13 años) 10.611.734 380.014 3.7% 32.7% 

Cuidado 
especial 
(Personas 
con 
limitación o 
dificultad) 

Niños (0 a 13 años) con 
dificultad 

368.784 49.700 13.5% 4.3% 

Adultos (14 a 64 años) 
con dificultad 

1.556.800 553.517 35.6% 47.6% 

Mayores (65 años o más) 
con dificultad 

668.424 180.106 26.9% 15.5% 

Total personas con 
dificultad 

2.594.008 783.324 30.2% 67.3% 

Total personas con necesidades 12.836.958 1.163.337 9.1% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Gráfico 4. Hogares con personas con déficit de cuidado. 

Hogares con personas con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

 

Con déficit de 
cuidado

9,1%

Sin déficit de 
cuidado
90,9%

Con déficit de 
cuidado
12,2%

Sin déficit de 
cuidado
87,8%
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Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 34. Hogares con personas con déficit de cuidado. 

Hogares con personas con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. Cantidades y 
porcentajes sobre cada tipo de hogar y el total de hogares con personas que demandan cuidado. 
Respuesta múltiple. 

Composición del hogar 
(categorías no excluyentes) 

Hogares 
con 

necesidad 
de cuidado 

Hogares con 
déficit de 
cuidado 

Incidencia 
sobre el tipo 

de hogar 
(%) 

% sobre el 
total de 
hogares 

con déficit 

 Hogares sólo con niños (0 a 13 años) sin dificultad 4.918.413 164.784 3.4% 19.4% 

Hogares con 
personas 
con 
dificultad 

Hogares con algún niño (0 a 13 años) 
con dificultad 

299.066 34.234 11,4% 4,0% 

Hogares con adulto (14 a 64 años) con 
dificultad 

1.317.799 501.120 38.0% 59.0% 

Hogares con algún mayor (65 años o 
más) con dificultad 

623.803 172.201 27.6% 20.3% 

Hogares con alguna persona con 
dificultad 

2.052.800 684.579 33,3% 80,6% 

Hogares con alguna persona con necesidad 6.971.212 849.363 12,2% 100,0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 35. Hogares con personas con déficit de cuidado según tipo de cuidado demandado en 
el hogar. 

Hogares con personas con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. Cantidades y 
porcentajes sobre el total de hogares con déficit. 

 Tipo de cuidados demandados en el hogar 
Hogares con 
necesidades 

Hogares con 
déficit 

% sobre el total 
de hogares con 

déficit 

Sólo cuidados regulares 4.918.413 164.784 19.4% 

Cuidados regulares y especiales 698.104 233.027 27.4% 

Sólo cuidados especiales 1.354.696 451.552 53.2% 

Hogar algún miembro con necesidad 6.971.212 849.363 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

b. Incidencia del déficit de cuidado  

i. Según características de los hogares que demandan cuidado 

Tal como se ha mencionado, el 9.1% de la población con necesidades no recibe ningún 

tipo de cuidado. El déficit de cuidado es mayor entre las personas que tienen alguna limitación 
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o dificultad (30.2%), mientras que el déficit para quienes demandan cuidado regular es del 

3.7%. A su vez, se observa que tiene déficit de cuidados especiales el 13.5% de los niños, el 

35.6% de los adultos, y el 26.9% de los mayores.  

El déficit de cuidado es dispar según la región urbana del país. Se manifiesta en mayor 

medida en el Conurbano bonaerense (14.9%), y en una proporción menor en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (5.2%); es del 5.8% en otras grandes áreas metropolitanas, y del 

7.0% en el resto urbano del país. Controlada por tipo de cuidado y grupo de edad, la incidencia 

por regiones es similar para los distintos grupos poblacionales, salvo en el caso de los 

mayores con dificultades, con alto déficit en CABA y bajo en otras grandes áreas 

metropolitanas (Cuadro 36). 

Si se analiza el nivel socioeconómico del hogar, se observa que el déficit de cuidado 

es sensiblemente menor en el estrato medio alto (6.2%) y mayor en el estrato muy bajo 

(11.1%), con valores cercanos al 8.6% en los estratos intermedios. Se observa una 

distribución similar de la incidencia del déficit para las personas que demandan cuidados 

especiales en general, salvo para los adultos de este grupo, entre quienes se destaca un alto 

nivel de déficit en quienes pertenecen al estrato medio bajo. No se observan diferencias 

significativas por nivel socioeconómico en la incidencia del déficit de cuidados para los niños 

que sólo demandan cuidado regular (Cuadro 37).  

Llamativamente, al considerar el déficit según la condición de pobreza de los hogares 

se observa una asociación inversa: el déficit de cuidado en los hogares que no son pobres es 

mayor (10.0%) al que se observa en los hogares pobres (8.6%) y en los hogares indigentes 

(7.9%). Una explicación parece encontrase cuando se mira al interior de los distintos grupos 

poblacionales. Entre los niños que requieren cuidados regulares, la distribución del déficit se 

muestra en el mismo sentido (menos déficit entre los niños no pobres, y más entre los pobres 

e indigentes). Sin dudas, la incidencia del déficit entre los mayores que demandan cuidados 

especiales afecta la distribución general, de un modo que amerita ser analizado con más 

detalle (Cuadro 38). 

Si bien no se observan diferencias estadísticamente significativas al analizar la 

proporción de personas que tienen déficit de cuidado según la condición de afiliación a la 

seguridad social para el total de personas que demandan cuidados (8.7% entre quienes no 

tienen afiliación y 9.4% entre quienes sí la tienen), se advierte que la proporción de personas 

con déficit entre quienes demandan cuidados especiales es sensiblemente superior para 

quienes sí cuentan con alguna afiliación a la seguridad social, en particular los niños y los 

adultos (Cuadro 39). 
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Tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas al analizar la 

proporción de personas que tienen déficit de cuidado según la recepción de algún tipo de 

asistencia (económica o alimentaria) en el hogar. Debe destacarse, sin embargo, que entre 

los niños que demandan cuidados especiales la incidencia del déficit es sensiblemente mayor 

para quienes sí reciben este tipo de asistencia en el hogar, mientras que sucede lo contrario 

entre los adultos y mayores con el mismo tipo de necesidad de cuidado (Cuadro 40). 

El déficit de cuidado es mayor en los hogares con jefatura masculina (9.4% frente un 

8.6% en los hogares con jefatura femenina), hecho que se observa con particular énfasis entre 

los adultos que demandan cuidados especiales. No se observan diferencias significativas 

según el sexo de la jefatura del hogar para los de niños de 13 años o menos que requieren 

cuidados regulares (Cuadro 41). 

Según el tipo de hogar en el que residen las personas con necesidad de cuidado, se 

observa que el riesgo de caer en situación de déficit de cuidado aumenta fuertemente entre 

quienes residen en hogares no familiares (déficit del 56.7%), con una fuerte incidencia entre 

los adultos que requieren cuidados especiales, e incidencia nula entre los niños (Cuadro 42). 

Salvo para el grupo de niños que requieren cuidados especiales, el déficit de cuidado 

es mayor para las personas con necesidades de cuidado que no viven en hogares con servicio 

doméstico. En términos generales, el déficit de cuidado es menor (5.6%) en los hogares que 

cuentan con servicio doméstico comparado con la incidencia del 9.2% en los hogares que no 

tienen esta prestación (Cuadro 43). 

Se observa que la probabilidad de tener déficit de cuidado de las personas con 

necesidades es mayor en los hogares con sólo un miembro demandante (7.4%) en relación 

al déficit de quienes viven en hogares con dos o más miembros que requieren cuidado (7.4%). 

Esta asociación se evidencia para todos los adultos y mayores que requieren cuidados, y se 

manifiesta en sentido contrario para los niños que requieren cuidados, sea éste regular o 

especial (Cuadro 44). 
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Cuadro 36. Porcentaje de población con déficit de cuidado por tipo de cuidado y grupo de 
edad, según región urbana. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Región urbana 
Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

CABA 0.8% 0.0% 19.0% 33.5% 24.3% 5.2% 

Conurbano bonaerense 8.4% 16.5% 40.8% 34.0% 35.3% 14.9% 

Otras grandes áreas metropolitanas 1.5% 10.1% 32.4% 17.8% 25.2% 5.8% 

Resto urbano 2.0% 13.0% 33.6% 27.6% 29.4% 7.0% 

Total 3.7% 13.5% 35.6% 26.9% 30.2% 9.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 37. Porcentaje de población con déficit de cuidado por tipo de cuidado y grupo de 
edad, según nivel socioeconómico. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Nivel socioeconómico 
Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

Medio alto 3.7% 7.5% 23.4% 23.6% 20.1% 6.2% 

Medio bajo 3.8% 11.5% 38.6% 23.1% 28.3% 8.6% 

Bajo 3.4% 5.4% 34.1% 26.9% 29.7% 8.5% 

Muy bajo 3.9% 23.0% 37.7% 31.0% 34.4% 11.1% 

Total 3.7% 13.5% 35.6% 26.9% 30.2% 9.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 38. Porcentaje de población con déficit de cuidado por tipo de cuidado y grupo de 
edad, condición de pobreza. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Pobreza 
Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

No pobre 2.8% 14.1% 33.6% 27.8% 29.1% 10.0% 

Pobre no indigente 4.2% 5.3% 37.0% 24.9% 30.9% 8.6% 

Indigente 4.6% 30.2% 39.5% 0.0% 35.3% 7.9% 

Total 3.7% 13.5% 35.6% 26.9% 30.2% 9.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 39. Porcentaje de población con déficit de cuidado por tipo de cuidado y grupo de 
edad, según afiliación a la seguridad social del hogar. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Alguna afiliación a la Seguridad 
Social 

Cuidado 
regular 

Cuidado especial 

Todos los 
cuidados 0 a 13 

14 a 
64 

65 o 
más Total 

No 3.4% 9.0% 28.0% 27.3% 25.1% 8.7% 

Si 4.0% 20.8% 43.7% 21.3% 39.2% 9.4% 

Total 3.7% 13.5% 35.6% 26.9% 30.2% 9.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 40. Porcentaje de población con déficit de cuidado por tipo de cuidado y grupo de 
edad, según recepción de asistencia en el hogar. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Reciben asistencia 
(transferencia o alimentaria) 

Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

No 3.2% 6.2% 44.0% 28.9% 32.7% 9.1% 

Si 4.0% 15.9% 33.0% 23.5% 28.9% 9.1% 

Total 3.7% 13.5% 35.6% 26.9% 30.2% 9.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 41. Porcentaje de población con déficit de cuidado por tipo de cuidado y grupo de 
edad, según sexo del jefe del hogar. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Sexo del jefe del hogar 
Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

Varón 3.7% 14.9% 43.0% 24.3% 33.9% 9.4% 

Mujer 3.7% 11.3% 27.2% 29.8% 25.9% 8.6% 

Total 3.7% 13.5% 35.6% 26.9% 30.2% 9.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 42. Porcentaje de población con déficit de cuidado por tipo de cuidado y grupo de 
edad, según tipo de hogar. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Tipo de Hogar Cuidado regular 

Cuidado especial 

Todos los cuidados 0 a 13 
14 a 
64 

65 o 
más Total 

Hogar familiar no monoparental 3.5% 13.4% 39.4% 27.4% 31.9% 7.9% 

Hogar familiar monoparental 4.3% 13.7% 25.8% 13.4% 21.7% 8.6% 

Hogar no familiar . . 70.4% 46.5% 56.7% 56.7% 

Total 3.7% 13.5% 35.6% 26.9% 30.2% 9.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 43. Porcentaje de población con déficit de cuidado por tipo de cuidado y grupo de 
edad, según tenencia de servicio doméstico en el hogar. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Servicio doméstico en 
el hogar 

Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

No 3.8% 13.1% 36.1% 28.0% 30.8% 9.2% 

Sí 2.7% 37.3% 2.7% 19.5% 16.4% 5.6% 

Total 3.7% 13.5% 35.5% 27.0% 30.2% 9.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 44. Porcentaje de población con déficit de cuidado por tipo de cuidado y grupo de 
edad, según cantidad de personas que demandan cuidado en el hogar. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Cantidad de personas 
que demandan cuidado 
en el hogar 

Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

1 3.3% 1.8% 38.7% 31.5% 33.4% 11.8% 

2 o más 3.9% 18.0% 32.4% 17.1% 26.7% 7.4% 

Total 3.7% 13.5% 35.6% 26.9% 30.2% 9.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

ii. Según características de la población que demanda cuidados 

No se observan diferencias significativas en el déficit de cuidados según sea el sexo 

del demandante (9.3% entre los varones y 8.8% entre las mujeres).  Con pequeñas 

variaciones porcentuales, el déficit de cuidado regular aparece más alto entre los varones, 
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para todos los grupos poblacionales de tipo de cuidado y edad, salvo para el caso de los niños 

que requieren cuidado regular (Cuadro 45).  

Entre las personas que tienen dificultades o limitaciones, el hecho de contar con el 

Certificado Único de Discapacidad se traduce en una menor probabilidad de tener déficit de 

cuidado (24.8% entre los poseedores de certificado y 36.2% en el resto). La asociación se 

verifica para todos los grupos de edad, con mayor fuerza entre los niños (Cuadro 46). En el 

mismo sentido se puede afirmar cuando se analiza el sexo de quienes poseen certificado de 

discapacidad, destacando que la asociación se presenta con más fuerza entre los varones 

(Cuadro 47). 

Las personas que cuentan con cobertura médica de tipo prepaga o plan privado tienen 

casi la mitad de riesgo de tener déficit de cuidado (5.0%) respecto de las que tienen obra 

social o mutual (10.2%), o las que no tienen cobertura médica (8.5%). Analizando al interior 

de cada grupo poblacional, se advierte que los niños y los adultos sin cobertura médica tienen 

mayor riesgo de padecer déficit de cuidado, algo que no se observa en los mayores (Cuadro 

48). 

Las personas con necesidades de cuidado que asisten a un establecimiento educativo 

disminuyen significativamente el riesgo de tener déficit de cuidado: entre este grupo, el déficit 

es del 4.7%, frente al 18.1% de quienes no asisten. La misma asociación se verifica para los 

niños y adultos que demandan cuidado especial, mientras que para los niños que requieren 

cuidado regular y los mayores con necesidad de cuidado especial la asistencia a un 

establecimiento educativo opera en sentido contrario (Cuadro 49). El déficit de cuidado es 

menor (3.0%) entre quienes asisten a un establecimiento educativo con el régimen de jornada 

completa, en particular para quienes sólo requieren cuidado regular (Cuadro 50). Por su parte, 

entre las personas que demandan cuidados especiales, quienes asisten o han asistido a un 

establecimiento de educación especial disminuyen fuertemente la probabilidad de tener déficit 

de cuidado (8.5%) (Cuadro 51). 

La asociación que se observa entre el nivel educativo del demandante y la probabilidad 

de tener déficit de cuidado para adultos y mayores de 18 años o más que requieren cuidados 

especiales, merece ser profundizada. Si bien los datos del estudio sugieren muestran menos 

déficit a menor nivel de instrucción, seguramente intervienen los cortes de edad y otras 

variables de manera concurrente (Cuadro 52).  

Entre los demandantes de cuidado especial de 18 años o más, las personas solteras 

o que nunca se casaron parecen tener menor déficit (23.9%) según los datos del estudio. 

Entre quienes están casados o unidos de hecho, el déficit de cuidado asciende al 41.1%, y es 

del 36.6% entre los divorciados, separados o viudos (Cuadro 53). 
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Atendiendo a la condición de actividad de los demandantes (sólo se considera la 

población de 14 años o más), se observa que la mitad de las personas ocupadas con 

necesidad de cuidado padecen déficit. Entre los desocupados el déficit es del 40.7%, y es 

sensiblemente menor (25.2%) entre los inactivos. Los adultos parecieran tener mayor déficit 

cuando están ocupados, mientras que los mayores lo tendrían en mayor proporción cuando 

están desocupados (Cuadro 54). La calidad de inserción laboral es también un factor 

condicionante de la probabilidad de tener déficit de cuidado: éste es del 41.3% entre quienes 

tienen empleo pleno, del 55.3% para quienes tienen un empleo precario, y del 49.3% entre 

los excluidos. Proporciones equivalentes se presentan entre adultos y entre mayores, tanto 

para la situación de pleno empleo como para quienes tienen un empleo precario. Se observan 

diferencias, sin embargo, entre adultos y mayores excluidos (Cuadro 55). 

Cuando se analiza la protección social de los demandantes de cuidado (considerando 

sólo la población de 18 años o más), se observa que quienes cobran jubilación o pensión 

tienen una menor probabilidad de tener déficit de cuidado (alrededor del 30%) que quienes 

cobran AUH, Programa Alimentar o algún otro programa social o de empleo (déficit de 

alrededor del 50%). La comparación entre grupos de edad se dificulta porque el acceso a los 

distintos planes o programas es diferente por la naturaleza de estos mismos (Cuadro 56). 

 

Cuadro 45. Porcentaje de población con déficit de cuidado por tipo de cuidado y grupo de 
edad, según sexo. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Sexo Cuidado regular 

Cuidado especial 

Todos los cuidados 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

Varón 3.4% 13.6% 38.4% 27.8% 31.6% 9.3% 

Mujer 4.0% 13.1% 32.3% 26.4% 28.6% 8.8% 

Total 3.7% 13.5% 35.6% 26.9% 30.2% 9.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 46. Porcentaje de población con dificultades o limitaciones con déficit de cuidado por 
grupo de edad, según tenencia de certificado de discapacidad. 

Población con limitaciones o dificultades. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Certificado de discapacidad 

Cuidado especial 

0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

Sí 7.2% 29.8% 24.4% 24.8% 

No 21.0% 45.1% 28.3% 36.2% 

Total 10.3% 35.2% 27.0% 29.6% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 47. Porcentaje de población con dificultades o limitaciones con déficit de cuidado por 
sexo, según tenencia de certificado de discapacidad. 

Población con limitaciones o dificultades. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Certificado de discapacidad 

Sexo 

Varón Mujer Total 

Sí 25.7% 23.5% 24.8% 

No 40.6% 32.1% 36.2% 

Total 31.3% 27.6% 29.6% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 48. Porcentaje de población con déficit de cuidado por tipo de cuidado y grupo de 
edad según cobertura médica. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Cobertura médica 
Cuidado 
regular 

Cuidado especial 

Todos los 
cuidados 0 a 13 14 a 64 

65 o 
más Total 

Prepaga / Plan privado 1.7% 11.4% 24.7% 10.9% 17.5% 5.0% 

Obra social / PAMI / Mutual 3.1% 12.4% 33.8% 31.6% 30.8% 10.2% 

Sin cobertura (médico 
particular / establ. público) 

4.3% 14.5% 37.8% 13.3% 30.8% 8.5% 

Total 3.7% 13.5% 35.6% 26.9% 30.2% 9.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 49. Porcentaje de población con déficit de cuidado por tipo de cuidado y grupo de 
edad, según asistencia a establecimiento educativo. 

Población con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Asiste a un establecimiento 
educativo 

Cuidado 
regular 

Cuidado especial 
Todos los 
cuidados 0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

No asiste 2.8% 28.3% 38.0% 26.9% 34.1% 18.1% 

Asiste 4.0% 10.8% 21.3% 33.7% 15.5% 4.7% 

Total 3.7% 13.5% 35.6% 26.9% 30.2% 9.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 50. Porcentaje de población con dificultades o limitaciones con déficit de cuidado por 
grupo de edad, según asistencia a establecimiento de educación especial. 

Población con limitaciones o dificultades. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Asistencia (actual o anterior) a 
establecimiento de educación especial 

Grupo de edad 

0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

No 10.5% 38.2% 27.1% 31.4% 

Sí 8.5% 8.1% 0.0% 8.1% 

Total 10.3% 35.2% 27.0% 29.6% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 51. Porcentaje de población con déficit de cuidado por tipo de cuidado según tipo de 
jornada educativa.  

Niños entre 4 y 13 años con necesidad de cuidado que asisten a un establecimiento educativo. EDSA 
Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Tipo de jornada 

Tipo de cuidado requerido 

Cuidado regular Cuidado especial Total 

Parcial 4.2% 9.7% 4.4% 

Completa 2.6% 14.1% 3.0% 

Total 4.1% 9.9% 4.3% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 52. Porcentaje de población de 18 años o más con déficit de cuidado por grupo de 
edad según máximo nivel de instrucción.  

Población de 18 años o más con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Nivel de instrucción 

Grupo de edad 

14 a 64 65 o más Total 

Sin primario 25.5% 29.0% 27.0% 

Primario completo 44.1% 26.0% 38.0% 

Secundario completo 39.3% 27.5% 36.4% 

Terciario / Universitario completo 61.2% 25.3% 43.4% 

Educación especial 10.7% 0.0% 10.5% 

Total 37.5% 26.9% 34.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 53. Porcentaje de población de 14 años o más con déficit de cuidado por grupo de 
edad según situación conyugal.  

Población de 14 años o más con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Situación conyugal 

Grupo de edad 

14 a 64 65 o más Total 

Soltero / nunca se casó 23.9% 25.4% 23.9% 

Casado / Unido de hecho 49.7% 27.5% 41.1% 

Divorciado / Separado / Viudo 50.2% 26.6% 36.6% 

Total 37.5% 26.9% 34.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 54. Porcentaje de población de 14 años o más con déficit de cuidado por grupo de 
edad según condición de actividad.  

Población de 14 años o más con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Condición de actividad 

Grupo de edad 

14 a 64 65 o más Total 

Ocupado 52.3% 40.0% 50.7% 

Desocupado 40.0% 57.5% 40.7% 

Inactivo 25.4% 25.0% 25.2% 

Total 35.3% 26.9% 32.8% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 55. Porcentaje de población de 14 años o más con déficit de cuidado por grupo de 
edad según calidad de inserción laboral. 

Población de 14 años o más con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Calidad de inserción laboral 

Grupo de edad 

14 a 64 65 o más Total 

Empleo pleno 45.0% 14.3% 41.3% 

Empleo precario 54.6% 61.1% 55.3% 

Excluidos 50.2% 41.9% 49.3% 

Inactivo 25.4% 25.0% 25.2% 

Total 35.3% 26.9% 32.8% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 56. Porcentaje de población de 18 años o más con déficit de cuidado por grupo de 
edad según tipo de asistencia.  

Población de 18 años o más con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

 Tipo de prestación 

(Respuesta múltiple) 

Grupo de edad 

14 a 64 65 o más Total 

Cobra Jubilación Sí 56.5% 28.1% 31.7% 

Cobra pensión (contributiva, PUV, PUAM, invalidez, 7 hijos, 
otra) 

Sí 29.1% 18.3% 26.6% 

Cobra AUH Sí 49.9% . 49.9% 

Cobra Programa Alimentar Sí 49.9% . 49.9% 

Cobra algún programa social, empleo, capacitación, becas, 
etc. (Potenciar, Trabajar, seguro de desempleo, etc.) 

Sí 49.8% . 49.8% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

 

c. Incidencia de los distintos tipos de dificultad o limitación en el déficit de 

cuidado 

Si se analiza el riesgo de tener déficit de cuidado según el tipo de dificultad o limitación 

dominante se observa que las personas con problemas mentales tienen un riesgo de tener 

déficit de cuidados (15.0%) sustancialmente menor, respecto de quienes tienen limitaciones 

de movilidad, o visuales – auditivas (alrededor del 36.0%).  

Los niños con dificultades o limitaciones tienen una menor probabilidad de tener déficit 

de cuidado (10.3%) que los adultos (35.2%) y los mayores (27.0%). Se advierte que, entre los 

adultos y los mayores con dificultad, la proporción de déficit es algo mayor para quienes tienen 

dificultad de movilidad. La proporción de niños con déficit es menor entre aquellos que tienen 

una limitación mental (Cuadro 57). 
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No hay grandes diferencias en la proporción de personas con déficit de cuidado 

especial por regiones urbanas. Se destaca, sin embargo, la mayor probabilidad de tener déficit 

de cuidado en la región denominada resto urbano para las personas con dificultad de 

movilidad, y menor probabilidad para quienes tienen limitaciones auditivas o visuales (Cuadro 

58). 

El déficit de cuidado especial aumenta a medida que disminuye el estrato 

socioeconómico de los demandantes. Es del 20.1% en el estrato alto, del 28.4% en el estrato 

medio bajo, del 29.1% en el estrato bajo, y del 33.0% en el muy bajo. Además, se observa 

que en los estratos medio alto y medio bajo tienen mayor déficit quienes padecen limitaciones 

auditivas o visuales, en los segmentos y medio bajos, la mayor proporción de déficit se 

encuentra entre quienes tienen dificultades de movilidad (Cuadro 59). 

No se observan diferencias significativas de probabilidad de tener déficit de cuidado 

por condición de pobreza. Al mirar dentro de los distintos grupos de edad, sin embargo, se 

advierte que mientas que hay mayor déficit entre las personas con dificultades de movilidad 

de los segmentos no pobre y pobre indigente, entre los pobres no indigentes, la mayor 

probabilidad de déficit se observa en las personas con dificultades auditivas o visuales 

(Cuadro 60). 

 

Cuadro 57. Porcentaje de población con limitaciones o dificultades con déficit de cuidado por 
grupo de edad según principal dificultad o limitación. 

Población con limitaciones o dificultades. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Principal dificultad o limitación 

Grupo de edad 

0 a 13 14 a 64 65 o más Total 

Movilidad 11.9% 43.8% 30.2% 36.2% 

Visual-auditiva 21.4% 40.5% 25.5% 36.0% 

Mental 8.6% 18.6% 12.0% 15.0% 

Total 10.3% 35.2% 27.0% 29.6% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 58. Porcentaje de población con limitaciones o dificultades con déficit de cuidado por 
región urbana según principal dificultad o limitación.  

Población con limitaciones o dificultades. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Principal dificultad o limitación 

Región urbana 

CABA 
Conurbano 
bonaerense 

Otras grandes 
áreas 

metropolitanas 
Resto 
urbano Total 

Movilidad 27.5% 35.7% 30.6% 42.3% 36.0% 

Mental 14.9% 23.6% 11.0% 6.9% 14.9% 

Visual - auditiva 54.3% 47.6% 37.5% 25.1% 36.0% 

Total 24.3% 33.6% 25.3% 29.0% 29.4% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 59. Porcentaje de población con limitaciones o dificultades con déficit de cuidado por 
nivel socioeconómico según principal dificultad o limitación.  

Población con limitaciones o dificultades. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Principal dificultad o limitación 

Nivel socioeconómico 

Medio alto Medio bajo Bajo Muy bajo Total 

Movilidad 26.6% 32.2% 39.1% 37.2% 36.0% 

Mental 6.2% 9.5% 12.5% 25.1% 14.9% 

Visual - auditiva 31.9% 53.9% 33.6% 30.6% 36.0% 

Total 20.1% 28.4% 29.1% 33.0% 29.4% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 60. Porcentaje de población con limitaciones o dificultades con déficit de cuidado por 
condición de pobreza según principal dificultad o limitación.  

Población con limitaciones o dificultades. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Principal dificultad o limitación 

Pobreza 

No pobre 
Pobre no 
indigente Indigente Total 

Movilidad 35.4% 37.9% 29.7% 36.0% 

Mental 12.7% 15.8% 25.4% 14.9% 

Visual - auditiva 34.3% 41.5% 27.4% 36.0% 

Total 28.8% 30.7% 27.8% 29.4% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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d. Análisis multidimensional exploratorio del déficit de cuidado 

En este apartado se pretende analizar los factores que inciden en la probabilidad de 

que un miembro del hogar tenga déficit de cuidado. El análisis se realiza para cada uno de los 

segmentos en que se ha dividido la población con necesidades de cuidado, teniendo en 

cuenta el tipo de cuidado requerido y el grupo de edad, a saber:  

i) Déficit de Cuidado Regular (Niños de 0 a 13 años Sin dificultad) 

ii) Déficit de Cuidado Especial (Niños de 0 a 13 años Con dificultad) 

iii) Déficit de Cuidado Especial (Adultos de 14 a 64 años Con dificultad) 

iv) Déficit de Cuidado Especial (Mayores de 65 años o más Con dificultad) 

Para cada uno de estos grupos, se presentan dos modelos de regresión: el Modelo 1, 

es un modelo acotado, con los principales factores que afectan el déficit de cuidado, y el 

Modelo 2, es un modelo ampliado, que incluye factores adicionales, con el propósito de 

analizar eventuales cambios en las relaciones y los efectos de las variables independientes. 

i. Déficit de Cuidado Regular (Niños de 0 a 13 años Sin dificultad) 

Se presentan a continuación los resultados de dos modelos de regresión para el déficit 

de cuidado de niños de 0 a 13 años que no tienen dificultades o limitaciones, por lo que sólo 

demandan cuidado de tipo regular (Cuadro 61). 

 En el Modelo 1, los factores con mayor incidencia en el déficit de cuidado regular son 

la región urbana y la presencia de personas con dificultad en el hogar. La residencia en el 

Conurbano incrementa en más de diez veces la probabilidad de experimentar un déficit de 

cuidado en comparación con otras regiones. Además, sugiere que la presencia de una 

persona con dificultad en el hogar triplica la probabilidad de déficit de cuidado. 

La condición de pobreza y la cantidad de personas que demandan cuidado en el hogar 

también son factores significativos, pero con menor efecto en comparación con los anteriores. 

Los niños en hogares pobres tienen un 39,8% más de probabilidades de sufrir un déficit de 

cuidado. Por otro lado, y de manera contra-intuitiva, el modelo sugiere que a medida que 

aumenta el número de personas que requieren cuidado en el hogar. 

Algunos factores no resultaron significativos en este modelo. Entre ellos se encuentran 

el sexo o el grupo de edad del niño que demanda cuidado. 

El segundo modelo introduce factores adicionales, manteniendo la residencia en el 

Conurbano bonaerense y la presencia de personas con dificultad en el hogar como los 

factores con mayor efecto. Por su parte, la condición de pobreza y la cantidad de personas 
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que demandan cuidado en el hogar siguen siendo factores significativos. La introducción del 

factor de recibir asistencia (transferencia o alimentaria) sugiere que la asistencia social reduce 

la probabilidad de déficit de cuidado. Otros factores adicionales introducidos en el Modelo 2 

no resultan significativos. Entre ellos se encuentran el sexo del jefe del hogar, la afiliación a la 

seguridad social, y la jornada educativa completa. Estos factores, aunque considerados 

relevantes teóricamente, no muestran una relación significativa con el déficit de cuidado en 

este modelo. 

Al comparar ambos modelos, se observa que los factores con mayor efecto (región 

urbana y presencia de personas con dificultad) se mantienen consistentes en ambos modelos, 

aunque el efecto de la residencia en el Conurbano disminuye ligeramente en el Modelo 2. Los 

factores con menor efecto (condición de pobreza y cantidad de personas que demandan 

cuidado) también se mantienen estables, y la adición de la asistencia social en el segundo 

modelo muestra un impacto positivo en la reducción del déficit de cuidado. Si bien el segundo 

modelo mejora levemente la capacidad explicativa, la capacidad predictiva de ambos modelos 

es similar. 

 

Cuadro 61. Modelo de Regresión Logística Binaria: Déficit de Cuidado Regular (Niños de 0 a 13 

años Sin dificultad) 

 
Modelo 1 Modelo 2 

Factores introducidos Exp(B) Exp(B) 

Condición de Pobreza 1,398 * 1,530 * 

Región Urbana (AMBA)         

Región Urbana (Conurbano) 10,067 *** 6,661 ** 

Región Urbana (Resto urbano) 1,907   1,395   

Cantidad de personas que demandan cuidado en el hogar 0,653 ** 0,539 ** 

Hogar con alguna persona con dificultad 3,018 *** 4,107 *** 

Sexo (Mujer) 1,176   1,157   

Grupo de edad niños (0 a 4 años)         

Grupo de edad niños (5 a 9 años) 1,383   1,497   

Grupo de edad niños (10 a 13 años) 1,680 ** 1,786   

Hogar Monoparental     1,431   

Reciben asistencia (transferencia o alimentaria)     0,613 ** 

Sexo del Jefe del hogar (Mujer)     0,833   

Alguna afiliación a la Seguridad Social     1,145   

Jornada educativa completa     0,489   

Constante 0,007   0,019   

 *** p<0,01,   ** p<0,05,   * p<0,1   

 
 

   
 

 

R cuadrado de Nagelkerke 0,122  0,127  

% de Aciertos 96,3%  95,9%  
 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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ii. Déficit de Cuidado Especial (Niños de 0 a 13 años Con dificultad) 

 
Se analizan a continuación los factores que contribuyen a la probabilidad de que un 

niño con dificultades o limitaciones tenga déficit de cuidado (¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia.).  

En el Modelo 1, los factores con mayor incidencia en el déficit de cuidado especial para 

niños de 0 a 13 años con dificultad son el grupo de edad y el certificado de discapacidad. Los 

niños de 5 a 9 años tienen una probabilidad significativamente menor de experimentar un 

déficit de cuidado en comparación con los niños de 0 a 4 años. También se sugiere que los 

niños de 10 a 13 años tienen una menor probabilidad de déficit de cuidado. Además, los niños 

que cuentan con un certificado de discapacidad tienen menos probabilidades de experimentar 

un déficit. 

Aunque con un efecto menor, el sexo del niño es también un factor significativo, 

indicando que las niñas tienen una probabilidad menor de experimentar déficit de cuidado en 

comparación con los niños. 

Según el modelo, vivir en la región urbana AMBA y contar con servicio doméstico en 

el hogar no resultan significativos. Por último, se sugiere también que los niños de 0 a 13 años 

de edad con dificultades que viven en condición de pobreza tienen menor probabilidad de 

déficit de cuidado. Este efecto, en principio contraintuitivo, podría estar relacionado con la 

existencia de redes informales de apoyo comunitario, acceso a programas especiales de 

asistencia estatal para niños con discapacidad, mayor disponibilidad de tiempo de los 

miembros del hogar en condición de desempleo o subempleo, o incluso el subregistro de la 

necesidad de cuidado especial del niño con dificultades o limitaciones. 

En el Modelo 2, los factores con mayor impacto continúan siendo el grupo de edad y 

el certificado de discapacidad. La condición de pobreza, y el sexo del niño (mujer) mantienen 

también su efecto en la probabilidad de tener déficit. Se suma, como factor condicionante, la 

principal dificultad o limitación (mental), indicando una menor probabilidad de déficit de 

cuidado para los niños con esa condición. La región urbana AMBA, el servicio doméstico en 

el hogar, el hogar monoparental, y la principal dificultad o limitación (visual-auditiva) y la 

asistencia a educación especial no resultan significativos en el segundo modelo. 

Al comparar ambos modelos, se observa que los factores con mayor efecto (grupo de 

edad y certificado de discapacidad) se mantienen consistentes, aunque los valores de Exp(B) 

varían ligeramente. Los factores con menor efecto (condición de pobreza, sexo del niño) 

también se mantienen estables, con la inclusión de un nuevo factor en el Modelo 2, la principal 

dificultad o limitación (mental) aportando a la capacidad explicativa. 
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Cuadro 62. Modelo de Regresión Logística Binaria: Déficit de Cuidado Especial (Niños de 0 a 
13 años Con dificultad) 

 
Modelo 1 Modelo 2 

Factores introducidos Exp(B) Exp(B) 

Condición de Pobreza 0,550 ** 0,578 * 

Es Región Urbana AMBA 0,812  0,900  

Servicio doméstico en el hogar 1,872  2,495  

Sexo (Mujer) 0,481 ** 0,428 ** 

Grupo de edad niños (0 a 4 años)     

Grupo de edad niños (5 a 9 años) 0,249 *** 0,157 *** 

Grupo de edad niños (10 a 13 años) 0,467 ** 0,363 *** 

Certificado de discapacidad 0,366 *** 0,483 ** 

Hogar Monoparental   1,088  

Principal dificultad o limitación (Movilidad)     

Principal dificultad o limitación (Visual-Auditiva)   2,027  

Principal dificultad o limitación (Mental)   0,472 ** 

Asistencia (actual o anterior) a educación especial   1,484  

Constante 0,011  1,005   

 *** p<0,01,   ** p<0,05,   * p<0,1   

 

 

   

 

 

R cuadrado de Nagelkerke 0,162  0,194  

% de Aciertos 89,7%  92,5%  
 
Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

 

iii. Déficit de Cuidado Especial (Adultos de 14 a 64 años Con dificultad) 

El análisis multidimensional sugiere que el déficit de cuidado de los adultos de 14 a 64 años 

con dificultades o limitaciones está afectado por la región urbana de residencia y la condición 

de actividad (Cuadro 63). La residencia fuera del AMBA aumenta considerablemente la 

probabilidad de experimentar déficit de cuidado. Además, los adultos ocupados tienen casi 

tres veces más probabilidades de experimentar un déficit de cuidado en comparación con los 

inactivos. El pertenecer a un hogar monoparental y la edad son factores también significativos, 

pero con menor efecto. Vivir en un hogar monoparental incrementa la probabilidad de déficit 

de cuidado en un 23,9%, así como tener una mayor edad. En este primer modelo, la condición 

de pobreza, el sexo del demandante, y el certificado de discapacidad no resultan significativos. 

En el segundo modelo, la región urbana y la condición de actividad continúan siendo 

los factores con mayor impacto, y el sexo del demandante se mantiene sin mostrar efectos 

significativos. Por su parte, la condición de pobreza, el pertenecer a un hogar monoparental, 
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la edad, el sexo del jefe del hogar y la principal dificultad o limitación son factores significativos 

para la probabilidad de tener déficit de cuidado. El modelo sugiere que vivir en un hogar pobre, 

en un hogar monoparental, con jefatura del hogar masculina y tener dificultades o limitaciones 

de tipo mental, son todos factores que aumentan la probabilidad de déficit de cuidado en los 

adultos de 14 a 64 años con necesidad de cuidado especial. 

Al comparar ambos modelos, se observa que los factores con mayor efecto (región 

urbana y condición de actividad) se mantienen consistentes, aunque los valores de Exp(B) 

varían ligeramente. Los factores con menor efecto (condición de pobreza, hogar 

monoparental, edad) también se mantienen estables, y la inclusión de nuevos factores en el 

Modelo 2, como el sexo del jefe del hogar y la principal dificultad o limitación (mental), aportan 

a la capacidad explicativa del modelo. 

Cuadro 63. Modelo de Regresión Logística Binaria: Déficit de Cuidado Especial (Adultos de 14 
a 64 años Con dificultad) 

 
Modelo 1 Modelo 2 

Factores introducidos Exp(B) Exp(B) 

Condición de Pobreza 1,289   1,453 * 

Región Urbana (AMBA)         

Región Urbana (Conurbano) 3,022 * 2,797 * 

Región Urbana (Resto urbano) 2,675 * 2,331   

Hogar Monoparental 1,239 * 1,380 *** 

Sexo (Mujer) 0,812   0,959   

Edad en años 1,023 *** 1,015 ** 

Condición de actividad (Inactivo)         

Condición de actividad (Desocupado) 1,472   1,328   

Condición de actividad (Ocupado) 2,781 *** 2,457 *** 

Certificado de discapacidad 0,770   0,770   

Sexo del Jefe del hogar (Mujer)     0,509 *** 

Principal dificultad o limitación (Movilidad)         

Principal dificultad o limitación (Visual-Auditiva)     1,228   

Principal dificultad o limitación (Mental)     0,563 ** 

Constante 0,060   0,210   

 *** p<0,01,   ** p<0,05,   * p<0,1   

 

 

   

 

 

R cuadrado de Nagelkerke 0,155  0,196  

% de Aciertos 68,0%  70,1%  
 
Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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iv. Déficit de Cuidado Especial (Mayores de 65 años o más Con dificultad) 

Se analizan a continuación los factores que contribuyen a la probabilidad de que un 

mayor de 65 años o más con dificultades o limitaciones tenga déficit de cuidado (Cuadro 64). 

En el acotado (Modelo 1), los factores con mayor incidencia en el déficit de cuidado especial 

para los mayores de 65 años son la región urbana y la situación conyugal. El modelo sugiere 

que la residencia en la región urbana AMBA duplica la probabilidad de experimentar un déficit 

de cuidado en comparación con otras regiones. La situación conyugal, en particular para 

aquellos que están casados o unidos de hecho sugiere que estas personas tienen más de 

cuatro veces la probabilidad de experimentar un déficit de cuidado en comparación con otras 

situaciones conyugales. 

El vivir en un hogar monoparental y la edad del demandante también son factores 

significativos, aunque con menor. Vivir en un hogar monoparental incrementa la probabilidad 

de déficit de cuidado en un 78,5%, mientras que a medida que avanza la edad del demandante 

disminuye la probabilidad de déficit de cuidado. En este modelo, la condición de pobreza y el 

sexo no resultan significativos. 

Cuadro 64. Modelo de Regresión Logística Binaria: Déficit de Cuidado Especial (Mayores de 65 
años o más Con dificultad) 

 
Modelo 1 Modelo 2 

Factores introducidos Exp(B) Exp(B) 

Condición de Pobreza 0,899   0,692   

Es Región Urbana AMBA 2,189 *** 1,922 ** 

Hogar Monoparental 1,785 *** 1,707 *** 

Sexo (Mujer) 0,963   0,882   

Edad en años 0,937 *** 0,926 *** 

Situación conyugal (Soltero / nunca se casó)         

Situación conyugal (Casado / unido de hecho) 4,317 * 3,249   

Situación conyugal (Divorciado / Separado / Viudo) 1,740   1,781   

Cobra pensión (contributiva, PUV, PUAM, invalidez, 7 hijos, otra)   0,461 ** 

Principal dificultad o limitación (Movilidad)         

Principal dificultad o limitación (Visual-Auditiva)     0,740   

Principal dificultad o limitación (Mental)     0,313 ** 

Constante 7,947   42,847   

 *** p<0,01,   ** p<0,05,   * p<0,1   

 

 

   

 

 

R cuadrado de Nagelkerke 0,141  0,191  

% de Aciertos 71,2%  72,8%  
 
Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 



60 
 

 

En el Modelo 2, la región urbana continúa siendo el factor con mayor impacto, aunque 

con variaciones en los valores de Exp(B), mientras que la situación conyugal (casado/unido 

de hecho) ya no alcanza el nivel de significancia. El hogar monoparental, la edad, la condición 

de recibir una pensión, y la principal dificultad o limitación (mental) son factores significativos 

en este modelo. El hogar monoparental tiene una Exp(B) de 1,707 con una significancia muy 

alta (p<0,01), y la edad muestra una Exp(B) de 0,926 con significancia al 1% (p<0,01). La 

recepción de una pensión presenta una Exp(B) de 0,461 con significancia al 5% (p<0,05), 

sugiriendo que recibir una pensión reduce la probabilidad de déficit de cuidado en un 53,9%. 

La principal dificultad o limitación (mental) muestra una Exp(B) de 0,313 con significancia al 

5% (p<0,05), indicando una menor probabilidad de déficit de cuidado. 

El sexo, la condición de pobreza, la situación conyugal (divorciado/separado/viudo), y 

la principal dificultad o limitación (visual-auditiva) no resultan significativos en el Modelo 2. 

Al comparar ambos modelos, se observa que los factores con mayor efecto (región 

urbana y situación conyugal) se mantienen consistentes, aunque los valores de Exp(B) varían 

y la significancia de la situación conyugal disminuye en el Modelo 2. Los factores con menor 

efecto (hogar monoparental, edad) también se mantienen estables, y la inclusión de nuevos 

factores en el Modelo 2, como la recepción de una pensión y la principal dificultad o limitación 

(mental), aumentan la capacidad explicativa del modelo ampliado. 
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¿Quiénes cuidan? 

 

SESIÓN 2: 

ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE LA OFERTA DE 

CUIDADOS EN LA ARGENTINA URBANA 
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Presentación 

El diseño del estudio supone que las personas dependientes demandan ayuda de 

otros para una serie de actividades cotidianas que incluyen la alimentación, higiene, cuidado 

médico, movilidad, recreación, estudios, y otras formas de asistencia. Esas demandas 

implican la realización de tareas de cuidado por parte de terceros (cuidadores), que pueden 

ser miembros del hogar o no, y pueden a su vez ser remuneradas o no.  

La realización de tareas de cuidado requiere dedicación de tiempo por parte de los 

cuidadores. A los efectos de dimensionar esa carga, se analizan la cantidad promedio de días 

a la semana y de horas al día destinados a las tareas de cuidado por los distintos tipos de 

cuidadores. 

En el primer apartado del capítulo se describen los tipos de tareas de cuidado que se 

realizan en el hogar, desde el punto de vista de los responsables de esas tareas. El segundo 

apartado trata sobre las personas o instituciones responsables de las tareas de cuidado, 

describe el perfil de las personas que realizan tareas de cuidado en el hogar, y presenta un 

análisis multidimensional exploratorio sobre la probabilidad de que un miembro del hogar 

asuma la responsabilidad del cuidado de algún otro miembro. Por último, en el tercer apartado, 

se analiza el tiempo que insume la realización de tareas de cuidados.  
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Tareas de cuidado que se realizan en los hogares 

a. Tipo de tareas de cuidados que se realizan en los hogares 

La realización de trámites y el acompañamiento en traslados o movilidad fuera del 

hogar son las tareas de cuidado más realizadas. Se realizan en más del 83% de los hogares 

con necesidades de cuidado. Actividades de cuidado relacionadas con la recreación o el 

aprendizaje son realizadas en 78.2% de esos hogares, y en el 77.3% se asiste en cuanto a la 

medicación o cuidados sanitarios. En 68.1% de los hogares se realizan tareas vinculadas a la 

alimentación y en 61.8% actividades como higienizar, bañar, vestir o acostar (Cuadro 65).  

El tipo de tareas de cuidado que se realizan en los hogares está asociado al grupo de 

edad de la persona demandante. En los hogares demandantes en los que hay niños todas las 

tareas de cuidado se realizan en una mayor proporción que en los hogares en los que no los 

hay. A su vez, las tareas relacionadas con la alimentación, recreación y aprendizaje también 

tienen una mayor incidencia en estos hogares. 

Cuadro 65. Porcentaje de hogares en los que se realizan tareas de cuidado por composición 
del hogar según tipo de tarea. 

Hogares con alguna persona con necesidad. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Tipo de tarea 

(Respuesta múltiple) 

Hogar sólo 
miembros 
de 0 a 13 
años sin 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro de 
0 a 13 años 

con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro de 
14 a 64 

años con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro de 
65 años o 
más con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
con 

dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
con 

necesidad 

Dar de comer, 
alimentar 

 79.6% 67.8% 41.6% 28.4% 38.1% 68.1% 

Higienizar, bañar, 
vestir-desvestir, 
acostar, mover 

 70.6% 66.2% 41.3% 35.1% 38.5% 61.8% 

Ocuparse de tareas 
de recreación, 
aprendizaje o 
escolares 

 91.0% 87.3% 49.9% 33.7% 45.6% 78.2% 

Ocuparse de la 
medicación o 
cuidados sanitarios 

 85.9% 84.6% 59.4% 49.8% 55.4% 77.3% 

Acompañar los 
traslados o 
movilidad fuera del 
hogar 

 90.6% 90.8% 66.3% 67.5% 64.1% 83.2% 

Realizar trámites  89.2% 87.4% 70.5% 68.6% 67.8% 83.0% 

Otras formas de 
asistencia o ayuda 

 73.3% 79.8% 58.4% 59.6% 56.5% 68.5% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 66. Porcentaje de hogares en los que se realizan tareas de cuidado por tipo de 
cuidados demandados en el hogar según tipo de tarea. 

Hogares con alguna persona con necesidad. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Tipo de tarea 

(Respuesta múltiple) 

Tipo de cuidados demandados en el hogar  

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados 
regulares o 
especiales 

Sólo cuidados 
especiales 

Total 

Dar de comer, alimentar  80.6% 73.7% 18.6% 68.1% 

Higienizar, bañar, vestir-
desvestir, acostar, mover 

 71.5% 65.6% 23.7% 61.8% 

Ocuparse de tareas de 
recreación, aprendizaje o 
escolares 

 91.8% 86.0% 23.5% 78.2% 

Ocuparse de la medicación 
o cuidados sanitarios 

 86.5% 83.1% 40.1% 77.3% 

Acompañar los traslados o 
movilidad fuera del hogar 

 91.1% 86.6% 51.8% 83.2% 

Realizar trámites  89.4% 87.6% 57.0% 83.0% 

Otras formas de asistencia 
o ayuda 

 73.5% 73.6% 47.1% 68.5% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Responsables de las tareas de cuidado que se realizan en los 

hogares 

a. Responsables de las tareas de cuidado en los hogares y tiempos que se 

destinan 

 

Casi la totalidad (97.2%) de las tareas de cuidado que se realizan en el hogar no son 

remuneradas. Sólo el 2.8% de las tareas son realizadas por alguien a quien sí se le paga por 

hacerlas (Cuadro67). 

En el 86.9% de los hogares algún miembro del hogar realiza tareas de cuidado. La 

participación de los miembros del hogar en las tareas de cuidado es mayor en los hogares 

con niños, y disminuye (75.5%) en los hogares con adultos demandantes, y de manera 

especial (68.0%) en los hogares con mayores con dificultad. En un 16.0% de los hogares, 

personas cercanas que no viven en el hogar y a las que no se les paga por hacerlas, realizan 

tareas de cuidado. Intervienen personas que realizan trabajo remunerado en el 2.8% de los 

hogares con necesidades de cuidado, proporción que aumenta significativamente (7.3%) en 

el caso del cuidado de personas mayores. En el 2.6% de los hogares con necesidades las 

tareas de cuidado que son asumidas por alguna institución pública u organización gratuita, 

proporción que disminuye (1.9%) en el caso del cuidado de los niños sin dificultad, y aumenta 

sustancialmente (12.1%) entre los niños con necesidad de cuidado especial (Cuadro). 

Si se analiza la participación de los miembros del hogar en las tareas de cuidado por 

tipo de cuidados requeridos en el hogar, se obtiene que mientras que en los hogares que 

requieren sólo cuidados regulares y en los hogares que requieren cuidados regulares o 

cuidados especiales, ésta ronda el 93.0%, en el caso de los hogares que sólo demandan 

cuidados especiales los miembros del hogar se ocupan de esas tareas en sólo un 58.5% 

(Cuadro). Otro dato significativo es la mayor participación relativa de instituciones públicas o 

gratuitas en los hogares que requieren tanto cuidados regulares como cuidados especiales. 

El 26.1% de los miembros del hogar mayores de 13 años realizan tareas de cuidado 

(Gráfico 5). 

Si se tienen en cuenta los cuidados realizados por actores no remunerados, se observa 

que en el 86.9% de los hogares algún miembro del hogar está a cargo de las tareas de 

cuidado. En el 13.1% restante no se realizan tareas de cuidado o están a cargo de alguien 

que no pertenece al hogar. Además, y de manera no excluyente, en un 16.0% de los hogares 

las tareas de cuidado son realizadas por algún familiar, amigo o vecino al que no se le paga 

por hacerlas, y en un 2.6% por alguna institución pública u organización gratuita (Cuadro).  
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Alrededor de 8.420.000 personas realizan tareas de cuidado en el hogar, 1 de cada 4 

personas de 14 años o más. La mitad de las personas que viven en hogares con necesidades 

de cuidado realiza tareas de cuidado en el hogar (Cuadro).  

Atendiendo al sexo de las personas que asumen tareas de cuidado en el hogar, se 

observa que dos tercios de las personas que realizan tareas de cuidado son mujeres. Además, 

entre la población de 14 años o más que vive en hogares con necesidades de cuidado, las 

mujeres tienen casi el doble de probabilidad de asumir el rol de cuidador (33.7%) que los 

varones del mismo rango de edad (17.7%) (Cuadro). Por su parte, según el tipo de 

responsabilidad asumida, en el 89.4% de los casos los principales cuidadores del hogar (los 

miembros del hogar que más tiempo dedican a estas tares) son mujeres. Esa responsabilidad 

es asumida por varones sólo en 1 de cada 10 casos (Cuadro). 

Si se analiza la prestación de tareas de cuidado según la composición del hogar, se 

observa que la participación de miembros del hogar en esas tareas es mayor en los hogares 

con niños (93.4% en hogares con niños sin dificultades, y 95.0% en hogares con algún niño 

con dificultad). Los miembros del hogar están a cargo de tareas de cuidado en el 75.5% de 

los hogares con algún adulto con dificultad, y en el 68.0% cuando hay un mayor con dificultad 

(Cuadro). Por su parte, y según el tipo de cuidados requeridos en el hogar, la diferencia en la 

tasa de participación de miembros del hogar en las tareas de cuidado es aún más evidente: 

sólo en el 58.5% de los hogares que sólo requieren cuidados especiales, las tareas requeridas 

son realizadas por algún miembro del hogar (Cuadro 3).  

Cuadro 67. Responsables de tareas de cuidado realizadas en el hogar. 

Población que reside en hogares con personas con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. 
En porcentajes. Respuesta múltiple. 

¿Quién o quiénes están principalmente a cargo de estas tareas? 
(Respuesta múltiple) 

% 

Algún miembro del hogar  86.9% 

Algún familiar que no viva en el hogar, amigo o vecino a quién NO se les 
paga por hacerlas 

 16.0% 

Una o más personas a quien SI se les paga por hacerlas  2.8% 

Alguna institución pública u organización gratuita  2.6% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 68. Responsables de tareas de cuidado realizadas en el hogar por composición del 
hogar 

Hogares con alguna persona con necesidad. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Responsable de las tareas 
de cuidado  

(Respuesta múltiple) 

Hogar sólo 
miembros 
de 0 a 13 
años sin 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro de 
0 a 13 años 

con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro de 
14 a 64 

años con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro de 
65 años o 
más con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
con 

dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
con 

necesidad 

Algún miembro del hogar 93.4% 95.0% 75.5% 68.0% 70.7% 86.9% 

Algún familiar que no viva 
en el hogar, amigo o 
vecino a quién NO se les 
paga por hacerlas 

14.6% 23.8% 17.9% 25.9% 19.7% 16.0% 

Una o más personas a 
quien SI se les paga por 
hacerlas 

2.4% 3.7% 2.5% 7.3% 3.8% 2.8% 

Alguna institución pública 
u organización gratuita 

1.9% 12.1% 5.3% 5.0% 4.8% 2.6% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 69. Responsables de tareas de cuidado realizadas en el hogar por tipo de cuidado 
demandado en el hogar 

Hogares con alguna persona con necesidad. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Responsable de las tareas de cuidado 
(Respuesta múltiple) 

Tipo de cuidados demandados en el hogar 

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados 
regulares o 
especiales 

Sólo cuidados 
especiales Total 

Algún miembro del hogar  93.6% 92.9% 58.5% 86.9% 

Algún familiar que no viva en el 
hogar, amigo o vecino a quién NO 
se les paga por hacerlas 

 14.4% 18.7% 20.3% 16.0% 

Una o más personas a quien SI se 
les paga por hacerlas 

 2.3% 3.5% 4.0% 2.8% 

Alguna institución pública u 
organización gratuita 

 1.7% 7.0% 3.6% 2.6% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 



68 
 

 

Gráfico 5. Personas de 14 años o más que realizan tareas de cuidado en el hogar. 

Población de 14 años o más que reside en hogares con personas con necesidad de cuidado. EDSA 
Total Urbano 2023. En porcentajes. 

 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 70. Personas de 14 años o más que realizan tareas de cuidado en el hogar por sexo. 

Población de 14 años o más que reside en hogares con personas con necesidad de cuidado. EDSA 
Total Urbano 2023. Cantidades y porcentajes sobre el grupo poblacional y la población que realiza 
tareas de cuidados en el hogar. 

Sexo 
Población de 14 

años o más 
Realizan cuidados 

en el hogar 
% sobre el grupo 

poblacional 

% sobre la 
población que 

realiza cuidados 

Varón 15.476.690 2.740.725 17.7% 32.5% 

Mujer 16.844.219 5.679.967 33.7% 67.5% 

Total 32.320.910 8.420.691 26.1% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

Cuadro 71. Personas de 14 años o más que realizan tareas de cuidado en el hogar por nivel de 
responsabilidad según sexo. 

Población de 14 años o más que reside en hogares con personas con necesidad de cuidado. EDSA 
Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Sexo 

Tipo de cuidador 

Cuidador principal Otro cuidador Total 

Varón 10.6% 68.8% 33.5% 

Mujer 89.4% 31.2% 66.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Realizan tareas 
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Gráfico 6. Hogares con personas de 14 años o más que realizan tareas de cuidado en el hogar. 
Porcentaje sobre el total de hogares con necesidades. 

Hogares con personas con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 72. Hogares con personas de 14 años o más que realizan tareas de cuidado en el hogar 
según tipo de hogar. 

Hogares con personas con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Composición del hogar 
(categorías no excluyentes) 

Algún miembro 
realiza tareas de 

cuidado 

Ningún miembro 
realiza tareas de 

cuidado 

 Hogares sólo con niños (0 a 13 años) sin dificultad 93,4% 6,6% 

Hogares con 
personas con 
dificultad 

Hogares con algún niño (0 a 13 años) con 
dificultad 

95,0% 5,0% 

Hogares con adulto (14 a 64 años) con 
dificultad 

75,5% 24,5% 

Hogares con algún mayor (65 años o más) 
con dificultad 

68,0% 32,0% 

Hogares con alguna persona con dificultad 70,7% 29,3% 

Hogares con alguna persona con necesidad 86,9% 13,1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 73. Hogares con algún miembro del hogar de 14 años o más que realiza tareas de 
cuidado en el hogar por tipo de cuidado demandado en el hogar. 

Hogares con personas con necesidad de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Algún miembro del hogar 
realiza tareas de cuidado 

Tipo de cuidados demandados en el hogar 

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados 
regulares o 
especiales 

Sólo cuidados 
especiales Total 

Si 93.6% 92.9% 58.5% 86.9% 

No 6.4% 7.1% 41.5% 13.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

 

b. Perfil del principal cuidador en el hogar 

El rol de principal cuidador del hogar está a cargo de mujeres en 9 de cada 10 casos. 

La incidencia es mayor en los hogares con niños. En los hogares con necesidad de cuidado 

en los que los demandantes sólo son niños, un 93.4% de principales cuidadores son mujeres, 

y esta proporción aumenta al 95.1% cuando en los hogares hay algún niño con necesidad 

(Cuadro 67). Por su parte, en los hogares que sólo requieren cuidados especiales, la 

proporción de principal cuidador mujer es del 70.1% (Cuadro 68), 

Algo más de la mitad (52.9%) de los principales cuidadores del hogar tiene entre 35 y 

64 años, y el 40.9% entre 18 y 34 años. Un 5.7% es mayor de 65 años, y un 0.9% menor de 

18 (Cuadro 70). La edad de los principales cuidadores aumenta, naturalmente, en los hogares 

con algún adulto o algún mayor con dificultad, observándose en estos casos en los hogares 

en que hay personas demandantes de esos grupos de edad, éstas tienden a cuidarse a sí 

mismas o por personas coetáneas. 

En cuanto al nivel de instrucción de los principales cuidadores del hogar (de 18 años 

o más), se observa que un 41.2% sólo completó el primario, y el 38.7% tiene secundario 

completo. Un 6.0% no tiene el primario completo (Cuadro 71). El máximo nivel de instrucción 

es mayor en los hogares con niños, y desciende cuando entre las personas con dificultades 

del hogar hay algún adulto o algún mayor. 

Un 62.6% de los principales cuidadores está casado o unido de hecho, un 24.2% es 

soltero o nunca se casó, y el 13.2% está separado o es viudo. Por una cuestión de 

composición de la población, en los hogares con necesidades en los que algún miembro 

demandante es adulto o es mayor, la proporción de principales cuidadores divorciados, 

separados o viudos es mayor (Cuadro 73). 
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Con relación a la condición de actividad, el 35.1% de los principales cuidadores es 

inactivo, proporción que aumenta al 40.9% en los hogares con adultos demandantes y al 

55.0% en los hogares en los que entre los demandantes hay algún mayor. Por otra parte, el 

57.6% está ocupado, y el 7.3% tiene la condición de desocupado. Se advierte una proporción 

de desocupados algo menor (4.7%) en los hogares en los que hay algún niño con limitación 

o dificultad (Cuadro 76).  

Si se analiza el perfil de los principales cuidadores del hogar según su calidad de 

inserción laboral, se observa que el 23.1% tiene empleo pleno, el 16.2% empleo precario, y el 

25.6% es considerado excluido, esto además del 35.1% en condición de inactividad (Cuadro 

75). La proporción de principales cuidadores con empleo precario es mayor en los hogares 

que sólo demandan cuidados regulares (18.3%), disminuye al 13.2% en los que se requieren 

tanto cuidados regulares como especiales, y cae al 9.6% en los hogares que solo demandan 

cuidados especiales (Cuadro 78). 

 

Cuadro 67. Sexo del principal cuidador del hogar por composición del hogar. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Sexo 

Hogar sólo 
miembros de 
0 a 13 años 
sin dificultad 

Hogar algún 
miembro de 0 
a 13 años con 

dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
14 a 64 años 
con dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
65 años o 
más con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro con 

dificultad 

Hogar algún 
miembro con 

necesidad 

Varón 6.6% 4.9% 18.7% 27.0% 20.0% 9.9% 

Mujer 93.4% 95.1% 81.3% 73.0% 80.0% 90.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 68. Sexo del principal cuidador del hogar por tipo de cuidado demandado en el hogar. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Sexo 

Tipo de cuidados demandados en el hogar 

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados regulares o 
especiales 

Sólo cuidados 
especiales Total 

Varón 5.8% 10.1% 28.3% 9.9% 

Mujer 94.2% 89.9% 71.7% 90.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 69. Edad del principal cuidador del hogar por composición del hogar. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Edad 

Hogar sólo 
miembros de 
0 a 13 años 
sin dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
0 a 13 años 

con dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
14 a 64 años 
con dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
65 años o 
más con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro con 

dificultad 

Hogar algún 
miembro 

con 
necesidad 

Menos de 18 años 0.8% 0.2% 1.4% 2.4% 1.3% 0.9% 

18 a 34 años 45.3% 38.9% 27.3% 15.3% 25.7% 40.9% 

35 a 64 años 51.9% 58.7% 59.7% 39.8% 56.3% 52.5% 

65 años o más 2.1% 2.1% 11.6% 42.6% 16.7% 5.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 70. Edad del principal cuidador del hogar por tipo de cuidado demandado en el hogar. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Edad 

Tipo de cuidados demandados en el hogar 

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados regulares 
o especiales 

Sólo cuidados 
especiales Total 

Menos de 18 años 0.7% 0.9% 1.6% 0.9% 

18 a 34 años 47.1% 36.1% 17.0% 40.9% 

35 a 64 años 51.0% 56.1% 56.4% 52.5% 

65 años o más 1.2% 6.9% 25.1% 5.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 71. Máximo nivel de instrucción del principal cuidador del hogar por composición del 
hogar. 

Población de 18 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Nivel de instrucción 

Hogar sólo 
miembros 
de 0 a 13 
años sin 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
de 0 a 13 
años con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
de 14 a 64 
años con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
de 65 
años o 

más con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
con 

dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
con 

necesidad 

Sin primario 4.7% 9.0% 9.8% 15.0% 11.1% 6.0% 

Primario completo 40.5% 40.2% 46.9% 42.0% 46.4% 41.2% 

Secundario completo 39.9% 42.3% 34.5% 30.0% 33.1% 38.7% 

Terciario / Universitario completo 14.8% 8.5% 8.1% 12.2% 8.6% 13.9% 

Educación especial 0.1% 0.0% 0.8% 0.8% 0.7% 0.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 72. Máximo nivel de instrucción del principal cuidador del hogar por tipo de cuidado 
demandado en el hogar. 

Población de 18 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Nivel de instrucción 

Tipo de cuidados demandados en el hogar 

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados 
regulares o 
especiales 

Sólo cuidados 
especiales Total 

Sin primario 3.9% 11.0% 11.3% 6.0% 

Primario completo 39.1% 47.8% 45.2% 41.2% 

Secundario completo 40.9% 34.4% 32.0% 38.7% 

Terciario / Universitario completo 16.0% 6.2% 10.6% 13.9% 

Educación especial 0.0% 0.6% 0.9% 0.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 73. Situación conyugal del principal cuidador del hogar por composición del hogar. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Situación conyugal 

Hogar sólo 
miembros 
de 0 a 13 
años sin 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
de 0 a 13 
años con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
de 14 a 64 
años con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
de 65 años 
o más con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
con 

dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
con 

necesidad 

Soltero / nunca se casó 22.1% 28.3% 31.9% 26.5% 30.7% 24.2% 

Casado / Unido de hecho 66.3% 61.5% 48.6% 45.5% 50.0% 62.6% 

Divorciado / Separado / Viudo 11.6% 10.2% 19.5% 28.0% 19.3% 13.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 74. Situación conyugal del principal cuidador del hogar por tipo de cuidado 
demandado en el hogar. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Situación conyugal 

Tipo de cuidados demandados en el hogar 

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados 
regulares o 
especiales 

Sólo cuidados 
especiales Total 

Soltero / nunca se casó 21.6% 25.7% 35.0% 24.2% 

Casado / Unido de hecho 67.7% 57.3% 43.8% 62.6% 

Divorciado / Separado / Viudo 10.7% 17.0% 21.2% 13.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 75. Condición de actividad del principal cuidador del hogar por composición del hogar. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Condición de actividad 

Hogar sólo 
miembros 
de 0 a 13 
años sin 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro de 
0 a 13 años 

con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro de 
14 a 64 

años con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro de 
65 años o 
más con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro 

con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
con 

necesidad 

Ocupado 59.8% 55.8% 51.1% 37.8% 49.2% 57.6% 

Desocupado 7.2% 4.7% 8.0% 7.2% 7.5% 7.3% 

Inactivo 32.9% 39.5% 40.9% 55.0% 43.3% 35.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  



75 
 

 

 

Cuadro 76. Condición de actividad del principal cuidador del hogar por tipo de cuidado 
demandado en el hogar. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Condición de actividad 

Tipo de cuidados demandados en el hogar 

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados 
regulares o 
especiales 

Sólo cuidados 
especiales Total 

Ocupado 61.1% 52.0% 46.8% 57.6% 

Desocupado 7.2% 7.0% 8.0% 7.3% 

Inactivo 31.7% 40.9% 45.2% 35.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

Cuadro 77. Calidad de inserción laboral del principal cuidador del hogar por composición del 
hogar. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Calidad de inserción 
laboral 

Hogar sólo 
miembros 
de 0 a 13 
años sin 
dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
0 a 13 años 

con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro de 

14 a 64 
años con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
65 años o 
más con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro 

con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
con 

necesidad 

Empleo pleno 23.8% 22.2% 19.6% 13.2% 18.5% 23.1% 

Empleo precario 17.5% 13.3% 11.9% 7.8% 11.2% 16.2% 

Excluidos 25.7% 24.9% 27.6% 24.0% 27.0% 25.6% 

Inactivo 32.9% 39.5% 40.9% 55.0% 43.3% 35.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 78. Calidad de inserción laboral del principal cuidador del hogar por tipo de cuidado 
demandado en el hogar. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Calidad de inserción 
laboral 

Tipo de cuidados demandados en el hogar 

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados regulares 
o especiales 

Sólo cuidados 
especiales Total 

Empleo pleno 24.9% 16.2% 20.5% 23.1% 

Empleo precario 18.3% 13.1% 9.6% 16.2% 

Excluidos 25.0% 29.8% 24.7% 25.6% 

Inactivo 31.7% 40.9% 45.2% 35.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

 

c. Participación de las mujeres en las tareas de cuidado en el hogar 

Se analiza a continuación la participación de las mujeres en las tareas de cuidado del 

hogar. Para ello se calcula la razón de cuidadoras mujeres sobre los cuidadores del hogar, y 

la razón de principales cuidadoras mujeres del hogar sobre el total de principales cuidadores 

del hogar. 

El 67.4% de los miembros del hogar que realizan tareas de cuidado son mujeres.  en 

el hogar son mujeres. Cuando se considera solo al principal cuidador del hogar, esta 

proporción se eleva al 90.1%. Esto sugiere que dos de cada tres personas que realizan tareas 

de cuidado son mujeres, y que entre las personas que la responsabilidad de ser el principal 

cuidador del hogar, es asumida por mujeres en nueve de cada diez casos (Cuadro 79). 

Aunque la proporción de cuidadoras mujeres es alta en todas las regiones urbanas 

abarcadas en el estudio, es especialmente elevada en el rol de principal cuidador en la región 

urbana categorizada como resto urbano. En CABA, el 64.5% de los cuidadores en el hogar 

son mujeres, aumentando al 86.1% para los principales cuidadores. En el conurbano 

bonaerense, estas cifras son 66.7% y 88.4% respectivamente. En el resto urbano, la 

proporción de mujeres cuidadoras es mayor, con un 67.9% para cuidadores en general y 

91.2% para principales cuidadores (Cuadro 80). 

La distribución por nivel socioeconómico indica que, en los hogares de nivel 

socioeconómico muy bajo, el 70.1% de los cuidadores son mujeres, mientras que esta cifra 

desciende a 60.7% en los hogares de nivel socioeconómico medio alto. Para los principales 

cuidadores, la proporción es consistentemente alta en todos los niveles socioeconómicos, con 

una ligera disminución en los niveles medios altos (88.3%). Los datos sugieren que si bien la 
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responsabilidad del cuidado recae de manera abrumadora en las mujeres, su participación en 

estas tareas tiende a ser mayor en los niveles más bajos (Cuadro 81). 

El análisis según la condición de pobreza muestra que la razón de cuidadoras mujeres 

es del 64.9% en hogares no pobres, aumentando al 72.7% en hogares indigentes. Entre los 

principales cuidadores, esta proporción es del 87.8% en hogares no pobres y del 92.6% en 

hogares indigentes. Los datos sugieren que la pobreza está asociada a la participación de las 

mujeres en las tareas de cuidado, con una mayor participación femenina en los hogares 

indigentes y pobres no indigentes y menor en los no pobres (Cuadro 82). 

La edad del miembro del hogar no parece estar asociada a la proporción de mujeres 

que asumen el rol de cuidadoras o de principales cuidadoras (Cuadro 83). Tampoco el nivel 

de instrucción parece estar asociado a la distribución de las tareas de cuidado según el sexo 

del cuidador (Cuadro 84).  

Cuando se analiza la participación de mujeres en las tareas de cuidado, se observa 

que la proporción de mujeres cuidadoras aumenta entre los cuidadores casados o unidos de 

hecho, frente a la participación en los casos en que los cuidadores no están en pareja (Cuadro 

85). 

En síntesis, la disparidad de género que se observa en la distribución de las tareas de 

cuidado, marcada muy fuertemente en el rol de principal cuidador del hogar, se evidencia con 

más fuerza aún en los hogares del país que no pertenecen al AMBA, de nivel socioeconómico 

muy bajo o bajo, en los hogares pobres, y en los casos en que el cuidador está casado o vive 

en pareja. 

Cuadro 79. Razón de cuidadoras mujeres en el hogar según tipo de cuidador. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Tipo de cuidador 
Razón de 
mujeres 

Cuidador en el hogar  67.4% 

Principal cuidador en el hogar  90.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 80. Razón de cuidadoras mujeres en el hogar por región urbana según tipo de 
cuidador. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Tipo de cuidador 

Región Urbana 

CABA 
Conurbano 
bonaerense Resto urbano Total 

Cuidador en el hogar  64.5% 66.7% 67.9% 67.4% 

Principal cuidador en el hogar  86.1% 88.4% 91.2% 90.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 81. Razón de cuidadoras mujeres en el hogar por nivel socioeconómico según tipo de 
cuidador. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Tipo de cuidador 
Nivel socioeconómico 

Muy bajo Bajo Medio bajo Medio alto Total 

Cuidador en el hogar  70.1% 71.2% 63.7% 60.7% 67.4% 

Principal cuidador en el hogar  91.7% 90.8% 88.1% 88.3% 90.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

 

Cuadro 82. Razón de cuidadoras mujeres en el hogar por condición de pobreza según tipo de 
cuidador. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Tipo de cuidador 

Pobreza 

No pobre 
Pobre no 
indigente Indigente Total 

Cuidador en el hogar  64.9% 68.7% 72.7% 67.4% 

Principal cuidador en el hogar  87.8% 91.9% 92.6% 90.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 83. Razón de cuidadoras mujeres en el hogar por nivel de instrucción según tipo de 
cuidador. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Tipo de cuidador 

Nivel de instrucción 

Sin primario 
Primario 
completo 

Secundario 
completo 

Terciario / 
Universitario 

completo Total 

Cuidador en el hogar  70.8% 64.5% 69.7% 68.3% 67.4% 

Principal cuidador en el hogar  87.0% 89.7% 91.0% 90.3% 90.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 84. Razón de cuidadoras mujeres en el hogar por grupo de edad según tipo de 
cuidador. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Tipo de cuidador 

Grupo de edad 

Menos de 18 
años 18 a 34 años 35 a 64 años 

65 años o 
más Total 

Cuidador en el hogar  62.7% 71.1% 64.5% 70.3% 67.4% 

Principal cuidador en el hogar  71.3% 92.5% 90.4% 74.0% 90.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 85. Razón de cuidadoras mujeres en el hogar por situación conyugal según tipo de 
cuidador. 

Población de 14 años o más que realiza tareas de cuidado en el hogar. EDSA Total Urbano 2023. En 
porcentajes. 

Tipo de cuidador 

Situación conyugal 

Soltero / nunca 
se casó 

Casado / Unido 
de hecho 

Divorciado / 
Separado / Viudo Total 

Cuidador en el hogar  72.2% 62.2% 87.9% 67.4% 

Principal cuidador en el hogar  84.2% 92.6% 89.3% 90.1% 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

d. Análisis multidimensional exploratorio de la oferta de cuidado 

Con el propósito de analizar los factores que influyen en la probabilidad de que un 

miembro del hogar asuma la responsabilidad de las tareas de cuidado demandadas, se realiza 

a continuación un análisis multidimensional exploratorio para dos situaciones: ser cuidador del 
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hogar, y ser principal cuidador en el hogar. Para cada situación se elaboraron dos modelos, 

uno acotado (modelo 1), y otro ampliado (modelo 2), con el propósito de observar cómo la 

inclusión de variables adicionales afecta la relación entre las variables independientes y la 

probabilidad de ser cuidador. 

i. Probabilidad de ser cuidador en el hogar 

Los modelos de regresión logística binaria presentados en siguiente cuadro examinan 

los factores que influyen en la probabilidad de ser cuidador en el hogar (Cuadro 86). 

El modelo acotado (Modelo 1) muestra que la condición de pobreza tiene un efecto 

destacado sobre la probabilidad de ser cuidador. Las personas que viven en hogares en 

situación de pobreza tienen más del doble de probabilidad de ser cuidadores en comparación 

con aquellos que no están en pobreza. La región urbana también tiene un impacto 

significativo. Las personas que viven en el conurbano bonaerense tienen un 42.9% más de 

probabilidad de ser cuidadores, y aquellas que viven en el resto urbano tienen un 68.9% más 

de probabilidad, en comparación con las que viven en el área metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA). El sexo es un factor condicionante, con las mujeres teniendo casi tres veces más 

probabilidad de ser cuidadoras en el hogar. Por último, las personas de mayores de 18 años 

tienen una mayor probabilidad de ser cuidadores en comparación con los menores de 18 

años. 

El modelo ampliado (Modelo 2) incluye variables adicionales y muestra algunas 

variaciones en la asociación de los distintos factores. La condición de pobreza sigue siendo 

un factor significativo, aunque con un efecto ligeramente reducido. Además, la influencia de 

vivir en el conurbano bonaerense disminuye y deja de ser significativa en este modelo, 

mientras que vivir en el resto urbano sigue siendo significativo. El efecto del sexo aumenta en 

el este modelo, con las mujeres teniendo ahora más de tres veces la probabilidad de ser 

cuidadoras. Entre las nuevas variables incluidas en el segundo modelo, se observa que recibir 

asistencia en modo de transferencia o asistencia alimentaria en el hogar incrementa la 

probabilidad de ser cuidador. Se observa un moderado aumento de la capacidad explicativa 

y predictiva del segundo modelo. 
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Cuadro 86. Modelo de Regresión Logística Binaria: Ser cuidador en el hogar 

Población de 14 años o más que vive en hogares con demanda de tareas de cuidado. EDSA Total 
Urbano 2023. 

 
Modelo 1 Modelo 2 

Factores introducidos Exp(B) Exp(B) 

Condición de Pobreza 2,338 *** 1,742 *** 
Región Urbana (AMBA)         
Región Urbana (Conurbano) 1,429 *** 1,167   
Región Urbana (Resto urbano) 1,689 *** 1,487 *** 
Hogar Monoparental 0,494 *** 0,487 *** 
Sexo (Mujer) 2,835 *** 3,103 *** 
Grupo de edad (Menos de 18 años)         
Grupo de edad (18 a 34 años) 9,531 *** 9,308 *** 
Grupo de edad (35 a 64 años) 11,339 *** 11,498 *** 
Grupo de edad (65 años o más) 3,216 *** 4,441 *** 
Alguna afiliación a la Seguridad Social     1,003   
Reciben asistencia (transferencia o alimentaria)     2,619 *** 
Condición de actividad (Inactivo)         
Condición de actividad (Desocupado)     1,201 * 
Condición de actividad (Ocupado)     1,481 *** 
Constante 0,005   0,003   

 *** p<0,01,   ** p<0,05,   * p<0,1   

 

 

   

 

 

R cuadrado de Nagelkerke 0,240  0,281  

% de Aciertos 76,6%  77,8%  

 
Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

ii. Probabilidad de ser principal cuidador en el hogar 

Se presentan a continuación dos modelos que analizan factores intervinientes en la 

probabilidad de que un miembro del hogar se constituya en principal cuidador.  
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Cuadro 87. Modelo de Regresión Logística Binaria: Ser principal cuidador en el hogar 

Población de 14 años o más que vive en hogares con demanda de tareas de cuidado. EDSA Total 
Urbano 2023. 

     
 

Modelo 1 Modelo 2 

Factores introducidos Exp(B) Exp(B) 

Condición de Pobreza 2,348 *** 1,664 *** 
Región Urbana (AMBA)         
Región Urbana (Conurbano) 1,471 *** 1,185   
Región Urbana (Resto urbano) 1,570 *** 1,359 *** 
Hogar Monoparental 0,595 *** 0,585 *** 
Sexo (Mujer) 13,771 *** 14,833 *** 
Grupo de edad (Menos de 18 años)         
Grupo de edad (18 a 34 años) 44,430 *** 43,215 *** 
Grupo de edad (35 a 64 años) 50,353 *** 52,522 *** 
Grupo de edad (65 años o más) 15,863 *** 20,332 *** 
Alguna afiliación a la Seguridad Social     1,146   
Reciben asistencia (transferencia o alimentaria)     2,417 *** 
Condición de actividad (Inactivo)         
Condición de actividad (Desocupado)     1,130 * 
Condición de actividad (Ocupado)     1,182 *** 
Constante 0,000   0,000   

 *** p<0,01,   ** p<0,05,   * p<0,1   

 

 

   

 

 

R cuadrado de Nagelkerke 0,335  0,360  

% de Aciertos 85,3%  85,9%  

 
Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 
En el primer modelo, la condición de pobreza se muestra como un factor muy 

significativo en la probabilidad de ser el principal cuidador en el hogar. Las personas en 

situación de pobreza tienen más del doble de probabilidad de ser el principal cuidador en 

comparación con aquellos que no lo están. Además, vivir en el conurbano bonaerense 

aumenta la probabilidad de ser el principal cuidador en un 47.1%, y vivir en el resto urbano 

incrementa esta probabilidad en un 57.0% en comparación con vivir en el área metropolitana 

de Buenos Aires (AMBA). Los hogares monoparentales, por su parte, tienen una menor 

probabilidad de tener un principal cuidador. Tal como sucede en los modelos referidos al 

cuidador del hogar, el sexo es uno de los factores más influyentes, con las mujeres teniendo 

casi 14 veces más probabilidad de ser el principal cuidador en el hogar. 

El segundo modelo incorpora una serie de variables independientes adicionales con 

el propósito de evaluar su efecto en la probabilidad de ser principal cuidador. En este modelo 
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la condición de pobreza sigue siendo significativa, aunque con un efecto más reducido. Por 

su parte, el hecho de vivir en el conurbano bonaerense disminuye su efecto y deja de ser 

significativo, mientras que vivir en el resto urbano sigue siendo significativo, pero con un efecto 

menor. La relación negativa entre vivir en un hogar monoparental y ser el principal cuidador 

continúa siendo significativa. El efecto del sexo aumenta, aunque ligeramente. 

En relación con los factores adicionales incluidos en el segundo modelo, se observa 

que recibir asistencia (transferencia o alimentaria) incrementa la probabilidad de ser el 

principal cuidador, y que estar desocupado y estar ocupado incrementan la probabilidad de 

ser el principal cuidador en relación a la situación de inactividad. 
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Tiempos que dedican los miembros del hogar a las tareas de 

cuidado  

Las personas con el rol de principales responsables del cuidado en el hogar destinan, 

en promedio 11.9 horas del día a esas tareas. Otros miembros del hogar que realizan tareas 

de cuidado dedican 5.6 horas al día, aproximadamente la mitad de tiempo en relación al 

principal cuidador. Entre los principales responsables del cuidado del hogar, las mujeres 

destinan más tiempo a las tareas de cuidado (en promedio, 12.0 horas diarias) que los varones 

con el mismo nivel de responsabilidad (10.8 horas diarias en promedio) (Cuadro 88). 

Los principales cuidadores destinan 12.0 horas diarias a tareas de cuidado en los 

hogares en los que sólo se debe cuidar a niños sin dificultades o limitaciones. Los hogares 

con al menos un niño con dificultad o limitación son los que más tiempo de cuidado demandan 

a los principales responsables del cuidado (12.5 horas diarias en promedio). La menor 

cantidad de horas diarias de cuidado se destinan a los hogares con al menos un mayor con 

dificultades o limitaciones (10.4 horas diarias en promedio) (Cuadro 89). De acuerdo a la 

tipología de hogares según la clase de cuidados que demandan, se observa que los 

principales cuidadores destinan menos tiempo a las tareas requeridas en los hogares que sólo 

demandan cuidados especiales (Cuadro 90). 

El tiempo dedicado a las tareas de cuidado por los miembros del hogar, analizado en 

términos de promedio de horas al día, es mayor en los hogares con niños (12.0 horas diarias 

o más), y disminuye en los hogares con adultos demandantes (11.1 horas diarias), y de 

manera especial en los hogares con mayores con dificultad (10.4 horas diarias). En el caso 

del cuidado de niños con dificultad, el tiempo que demandan las tareas de cuidado es de 12.5 

horas diarias en promedio  

Cuadro 91).  

La dedicación de miembros del hogar a las tareas de cuidado disminuye en los hogares 

que sólo requieren cuidados especiales (10.4 horas diarias), en relación con los hogares que 

entre los cuidados que demandan hay cuidados regulares (alrededor de 12.0 horas diarias). 

La participación de personas que realizan trabajos de manera remunerada es mayor en los 

hogares que requieren tanto cuidados regulares como especiales, y en esos hogares las 

tareas de cuidado están a cargo de alguna institución pública u organización gratuita en una 

proporción menor (Cuadro 92).  

Si se considera el sexo del principal cuidador del hogar, se observa que las mujeres 

destinan más tiempo (12.0 horas diarias en promedio) que los hombres (10.8 horas), sin que 

se evidencien diferencias significativas en cuanto a la composición del hogar. Se destaca, sin 
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embargo, una mayor dedicación relativa de las mujeres en los hogares que sólo demandan 

cuidados especiales (11.4 horas diarias, frente a 10.3 horas diarias que destinan los varones) 

(Cuadro 93). La dedicación de tiempo a tareas de cuidado según el sexo del principal cuidador 

varía cuando se analiza por tipo de cuidados demandados en el hogar. En los hogares en que 

sólo se requieren cuidados especiales, las cuidadoras mujeres destinan 11.1 horas diarias, 

mientras que a los varones les insume 8.6. En los hogares en los que se realizan tareas de 

cuidado regular, no se observan estas diferencias (Cuadro 94). 

En relación con la cantidad de días a la semana que destinan a tareas de cuidado los 

distintos responsables de las mismas, se observa que el miembro del hogar que asume el rol 

de principal responsable del cuidado se ocupa de las tareas prácticamente todos los días (6.7 

días de la semana). El resto de los miembros del hogar destinan 4.2 días, otra persona 

cercana a la que no se le paga por estas tareas lo hacen 3.1 días a la semana. Las tareas de 

cuidado que son remuneradas ocupan 3.7 días a la semana, mientras que las que son 

realizadas por alguna organización o institución gratuita insumen 4.0 días (Cuadro 95). La 

cantidad de días a la semana destinados a tareas de cuidado por los distintos actores no varía 

significativamente según la composición de los hogares en cuanto a sus miembros 

demandantes (Cuadro 96). 

Cuando se analiza la dedicación del principal cuidador del hogar según su sexo, 

también medida en días a la semana se advierte que mientras que las cuidadoras mujeres 

destinan 6.7 días a la semana, para los varones el valor es 6.4 Cuadro 97). La diferencia de 

dedicación es algo más evidente en los hogares donde hay alguna persona con dificultad (6.7 

días las mujeres y 6.1 días los varones), y se manifiesta aún más en los hogares donde sólo 

se requieren cuidados especiales (6.6 días las cuidadoras mujeres y 5.8 horas los cuidadores 

varones) (Cuadro 98).  

Cuadro 88. Promedio de horas al día dedicados a tareas de cuidado por sexo según tipo de 
cuidador. 

Personas de 14 años o más que realizan tareas de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. 

Tipo de cuidador 

Sexo 

Varón Mujer Total 

Cuidador principal 10.8 12.0 11.9 

Otro cuidador 6.2 5.6 5.6 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 89. Promedio de horas al día dedicados a tareas de cuidado por tipo de cuidador según 
tipo de hogar. 

Personas de 14 años o más que realizan tareas de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. 

Composición del hogar 
(categorías no excluyentes) Cuidador principal 

Otro miembro del 
hogar 

 Hogares sólo con niños (0 a 13 años) sin dificultad 12.0 5.7 

Hogares con 
personas con 
dificultad 

Hogares con algún niño (0 a 13 años) con 
dificultad 

12.5 
6.6 

Hogares con adulto (14 a 64 años) con 
dificultad 

11.1 5.3 

Hogares con algún mayor (65 años o más) 
con dificultad 

10.4 4.9 

Hogares con alguna persona con dificultad 11.1 5.2 

Hogares con alguna persona con necesidad 11.9 5.6 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 90. Promedio de horas al día dedicados a tareas de cuidado por tipo de cuidado 
demandado en el hogar según tipo de cuidador. 
Personas de 14 años o más que realizan tareas de cuidado. EDSA Total Urbano 2023. 

Tipo de cuidador 

Tipo de cuidados demandados en el hogar 

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados regulares 
o especiales 

Sólo cuidados 
especiales Total 

Cuidador principal 12.1 11.5 10.4 11.9 

Otro cuidador 5.7 5.8 4.7 5.6 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 91. Promedio de horas al día dedicadas a tareas de cuidado por composición del hogar 
según responsable de las tareas. 

Hogares con alguna persona con necesidad. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Responsable de las 
tareas de cuidado 

Hogar sólo 
miembros 
de 0 a 13 
años sin 
dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
0 a 13 años 

con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro de 

14 a 64 
años con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
65 años o 
más con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
con 

dificultad 

Hogar algún 
miembro 

con 
necesidad 

La persona del hogar 
que más tiempo dedica a 
estas tareas 

12,0 12,5 11,1 10,4 11,1 11,9 

El resto de los miembros 
del hogar 

5,7 6,6 5,3 4,9 5,2 5,6 

Algún familiar que no 
viva en el hogar, amigo 
o vecino a quién NO se 
les paga por hacerlas 

4,7 7,7 5,4 4,4 5,1 4,8 

Una o más personas a 
quien SI se les paga por 
hacerlas 

5,2 8,1 6,3 4,7 5,8 5,2 

Alguna institución 
pública u organización 
gratuita 

5,2 5,3 5,8 3,4 5,6 5,6 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 92. Promedio de horas al día dedicadas a tareas de cuidado por tipo cuidado 
demandado en el hogar según responsable de las tareas 

Hogares con alguna persona con necesidad. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Responsable de las tareas de 
cuidado 

Tipo de cuidados demandados en el hogar 

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados 
regulares o 
especiales 

Sólo cuidados 
especiales Total 

La persona del hogar que 
más tiempo dedica a estas 
tareas 

12,1 11,9 10,4 11,9 

El resto de los miembros del 
hogar 

5,7 5,8 4,7 5,6 

Algún familiar que no viva en 
el hogar, amigo o vecino a 
quién NO se les paga por 
hacerlas 

4,6 5,3 5,0 4,8 

Una o más personas a quien 
SI se les paga por hacerlas 

4,7 9,2 4,1 5,2 

Alguna institución pública u 
organización gratuita 

5,7 4,4 7,2 5,6 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 93. Promedio de horas al día dedicados a tareas de cuidado por el principal cuidador 
del hogar por composición del hogar según sexo. 

Hogares con alguna persona con necesidad. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Sexo del principal 
cuidador del hogar 

Hogar sólo 
miembros 
de 0 a 13 
años sin 
dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
0 a 13 años 

con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro de 

14 a 64 
años con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
65 años o 
más con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro 

con 
dificultad 

Hogar 
algún 

miembro 
con 

necesidad 

Varón 11,8 12,6 10,2 10,0 10,3 10,8 

Mujer 12,1 12,5 11,3 10,5 11,4 12,0 

Total 12,0 12,5 11,1 10,4 11,1 11,9 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 94. Promedio de horas al día dedicados a tareas de cuidado por el principal cuidador 
del hogar por tipo cuidado demandado en el hogar según sexo. 

Hogares con alguna persona con necesidad. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Sexo del principal 
cuidador del hogar 

Tipo de cuidados demandados en el hogar 

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados regulares 
o especiales 

Sólo cuidados 
especiales Total 

Varón 11,3 13,1 8,6 10,8 

Mujer 12,1 11,7 11,1 12,0 

Total 12,1 11,9 10,4 11,9 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 95. Promedio de días a la semana dedicados a tareas de cuidado por composición del 
hogar según responsable de las tareas. 

Hogares con alguna persona con necesidad. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Responsable de las 
tareas de cuidado 

Hogar sólo 
miembros de 
0 a 13 años 
sin dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
0 a 13 años 

con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
14 a 64 años 

con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
65 años o 
más con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro con 

dificultad 

Hogar algún 
miembro 

con 
necesidad 

La persona del hogar 
que más tiempo 
dedica a estas tareas 

6.7 6.9 6.5 6.5 6.5 6.7 

El resto de los 
miembros del hogar 

4.2 4.9 4.3 4.1 4.2 4.2 

Algún familiar que no 
viva en el hogar, 
amigo o vecino a 
quién NO se les paga 
por hacerlas 

3.0 4.0 3.4 3.3 3.4 3.1 

Una o más personas 
a quien SI se les 
paga por hacerlas 

3.5 4.3 3.4 3.4 3.6 3.7 

Alguna institución 
pública u 
organización gratuita 

4.0 4.3 3.6 3.0 3.5 4.0 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 96. Promedio de días a la semana dedicados a tareas de cuidado por tipo de cuidado 
demandado en el hogar según responsable de las tareas. 

Hogares con alguna persona con necesidad. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Responsable de las tareas de 
cuidado 

Tipo de cuidados demandados en el hogar 

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados 
regulares o 
especiales 

Sólo cuidados 
especiales Total 

La persona del hogar que más 
tiempo dedica a estas tareas 

6.7 6.7 6.4 6.7 

El resto de los miembros del 
hogar 

4.2 4.5 3.9 4.2 

Algún familiar que no viva en el 
hogar, amigo o vecino a quién 
NO se les paga por hacerlas 

3.0 3.6 3.3 3.1 

Una o más personas a quien SI 
se les paga por hacerlas 

3.8 2.6 3.9 3.7 

Alguna institución pública u 
organización gratuita 

4.6 3.2 3.9 4.0 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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Cuadro 97. Promedio de días a la semana dedicados a tareas de cuidado por el principal 
cuidador del hogar por tipo cuidado demandado en el hogar y composición del hogar según 
sexo. 

Hogares con alguna persona con necesidad. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Sexo del principal 
cuidador del hogar 

Hogar sólo 
miembros de 
0 a 13 años 
sin dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
0 a 13 años 

con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
14 a 64 años 

con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro de 
65 años o 
más con 
dificultad 

Hogar algún 
miembro con 

dificultad 

Hogar algún 
miembro 

con 
necesidad 

Varón 6.7 7.0 6.1 6.1 6.1 6.4 

Mujer 6.7 6.9 6.7 6.6 6.7 6.7 

Total 6.7 6.9 6.5 6.5 6.5 6.7 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

Cuadro 98. Promedio de días a la semana dedicados a tareas de cuidado por el principal 
cuidador del hogar por tipo cuidado demandado en el hogar según sexo. 

Hogares con alguna persona con necesidad. EDSA Total Urbano 2023. En porcentajes. 

Sexo del principal 
cuidador del hogar 

Tipo de cuidados demandados en el hogar 

Sólo cuidados 
regulares 

Cuidados regulares 
o especiales 

Sólo cuidados 
especiales Total 

Varón 6.7 6.5 5.8 6.4 

Mujer 6.7 6.7 6.6 6.7 

Total 6.7 6.7 6.4 6.7 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

a. Análisis multidimensional exploratorio de los tiempos de cuidado 

Se presentan a continuación dos modelos de regresión lineal múltiple sobre los 

factores que influyen en el tiempo dedicado al cuidado en los hogares. El primero para el 

tiempo dedicado por cualquier cuidador del hogar, y el segundo para quienes son principales 

cuidadores en el hogar. 

i. Tiempo destinado a tareas de cuidado por un cuidador en el hogar 

 

En el Modelo 1, los factores que tienen una mayor incidencia en el tiempo dedicado a 

las tareas de cuidado son la condición de ser el principal cuidador en el hogar y la región 

urbana AMBA. Ser el principal cuidador de un hogar está fuertemente asociado con un 

aumento en las horas dedicadas al cuidado. Se sugiere además que los cuidadores de los 

hogares de esta región dedican más tiempo a las tareas de cuidado en comparación con otras 

regiones urbanas del país (Cuadro 99)  
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Otros factores significativos, pero con menor efecto incluyen el sexo, la edad, la razón 

de demandantes de cuidado, y tener estudios secundarios completos. Las cuidadoras mujeres 

dedican más tiempo a las tareas de cuidado, y se observa que a mayor edad, menor es el 

tiempo dedicado al cuidado. La razón de demandantes de cuidado (cantidad de demandantes 

de cuidado sobre el total de miembros del hogar) y tener secundaria completa presenta un 

coeficiente presentan relación positiva con el tiempo dedicado a las tareas de cuidado. En 

este modelo, la condición de pobreza del hogar no resulta ser significativa. 

El Modelo 2 incluye variables adicionales y modifica algunos de los resultados del 

primer modelo. Ser el principal cuidador en el hogar sigue siendo el factor más importante y 

la región urbana AMBA continúa siendo significativa. El resto de los factores principales 

mantiene su efecto, con la excepción de la condición de pobreza y el hecho de vivir en un 

hogar monoparental, que pierden significación estadística. 

La condición de inactividad del cuidador es un nuevo factor significativo, indicando que 

los cuidadores inactivos dedican más tiempo a las tareas de cuidado. También aumentaría la 

cantidad de tiempo destinado a tareas de cuidado en el hogar el hecho de que entre sus 

miembros haya algún niño o alguna persona mayor con dificultades o limitaciones. 

La comparación entre los dos modelos revela que ambos identifican consistentemente 

a ser el principal cuidador en el hogar y vivir en la región urbana AMBA como los factores más 

influyentes en el tiempo dedicado a las tareas de cuidado. La inclusión de factores adicionales 

en el Modelo 2, como ser inactivo, tener servicio doméstico en el hogar y la presencia de 

diferentes tipos de personas con dificultad, proporciona una visión más detallada y matizada. 

La adición de nuevas variables en el Modelo 2 permite identificar nuevas relaciones 

significativas, como el impacto de ser inactivo y la presencia de niños con dificultad en el 

hogar. El coeficiente de determinación ajustado (R cuadrado ajustado) mejora en el Modelo 2 

(0,143), indicando que el modelo ampliado explica mejor la variabilidad en el tiempo dedicado 

a las tareas de cuidado. 
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Cuadro 99. Modelo de Regresión Lineal Múltiple: Tiempo en horas dedicado a tareas de 
cuidado por un cuidador en el hogar 

 

Variable dependiente: Cantidad de horas dedicadas a tareas de cuidado 

 Modelo 1 Modelo 2 

Factores introducidos 

Coeficiente 
Estandarizado 

Beta 

Coeficiente 
Estandarizado 

Beta 

Condición de Pobreza 0,010  0,000  

Es Región Urbana AMBA 0,103 *** 0,106 *** 

Hogar Monoparental -0,018 *** 0,000  

Razón de demandantes de cuidado 0,031 *** 0,040 *** 

Sexo (Mujer) 0,095 *** 0,062 *** 

Edad en años -0,068 *** -0,056 *** 

Tiene Secundario completo 0,038 *** 0,044 *** 

Es principal cuidador en el hogar 0,396 *** 0,406 *** 

Es inactivo   0,087 *** 

Servicio doméstico en el hogar   0,013 * 

Hogar sólo niños sin dificultad   -0,005  

Hogar algún niño con dificultad   0,060 *** 

Hogar algún adulto con dificultad   -0,122 *** 

Hogar algún mayor con dificultad   -0,046 *** 

Hogar alguna persona con dificultad   0,054  

(Constante)      

 *** p<0,01,   ** p<0,05,   * p<0,1   
  

   
  

R cuadrado ajustado 0,143  
  

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  

 

i. Tiempo destinado a tareas de cuidado por el principal cuidador del hogar 

Se analizan a continuación los factores que podrían estar asociados a la cantidad de 

tiempo que destinan a tareas de cuidado los miembros del hogar identificados como 

cuidadores principales, esto es, la persona que más tiempo destina a estas tareas. 

Siguiendo el enfoque de análisis propuesto, se presentan dos modelos, uno acotado, 

y otro ampliado (Cuadro 100).  

En el Modelo 1, los factores que tienen una mayor incidencia en el tiempo dedicado a 

las tareas de cuidado por el principal cuidador del hogar son vivir en la región urbana AMBA, 

el sexo y la edad del principal cuidador del hogar. Los principales cuidadores que viven en la 

región urbana AMBA y son mujeres dedican más tiempo a las tareas de cuidado. Por su parte, 

a mayor edad del cuidador principal, menor es el tiempo dedicado al cuidado. 



92 
 

 

Otros factores significativos con menor efecto incluyen la razón de demandantes de 

cuidado y tener secundario completo, en ambos casos con una asociación positiva al tiempo 

destinado a tareas de cuidado. La condición de pobreza muestra un pequeño efecto positivo 

en el tiempo dedicado estas tareas. En este modelo, vivir en un hogar monoparental no resulta 

ser significativo. 

El Modelo 2 incluye variables adicionales, y muestra que ser inactivo es un nuevo 

factor significativo, indicando que los cuidadores inactivos dedican más tiempo a las tareas de 

cuidado. La región urbana AMBA sigue siendo significativa y el sexo (mujer) mantienen sus 

efectos, al igual que la razón de demandantes de cuidado y tener secundario completo. La 

condición de pobreza, por su parte, pierde significación estadística. En este modelo, vivir en 

un hogar monoparental se vuelve significativo, sugiriendo un pequeño efecto positivo en el 

tiempo dedicado a las tareas de cuidado. Factores como vivir en un hogar sólo con niños sin 

dificultad y la presencia de algún mayor con dificultad en el hogar no resultan significativos o 

tienen un efecto muy pequeño. 

Cuadro 100. Modelo de Regresión Lineal Múltiple: Tiempo en horas dedicado a tareas de 
cuidado por el principal cuidador del hogar 

Variable dependiente: Cantidad de horas dedicadas a tareas de cuidado 

 Modelo 1 Modelo 2 

Factores introducidos 

Coeficiente 
Estandarizado 

Beta 

Coeficiente 
Estandarizado 

Beta 

Condición de Pobreza 0,031 *** 0,017  

Es Región Urbana AMBA 0,105 *** 0,108 *** 

Hogar Monoparental 0,000  0,024 ** 

Razón de demandantes de cuidado 0,041 *** 0,035 *** 

Sexo (Mujer) 0,106 *** 0,088 *** 

Edad en años -0,110 *** -0,124 *** 

Tiene Secundario completo 0,025 ** 0,029 *** 

Es inactivo   0,121 *** 

Servicio doméstico en el hogar   0,030 *** 

Hogar sólo niños sin dificultad   -0,010  

Hogar algún niño con dificultad   0,056 *** 

Hogar algún adulto con dificultad   -0,209 *** 

Hogar algún mayor con dificultad   -0,029 ** 

Hogar alguna persona con dificultad   0,152 *** 

(Constante)      

 *** p<0,01,   ** p<0,05,   * p<0,1   
  

   
  

R cuadrado ajustado 0,143  
  

 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (3er. Trimestre 2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.  
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La comparación entre los modelos revela que ambos identifican consistentemente a la 

región urbana AMBA, el sexo (mujer) y la edad como los factores más influyentes en el tiempo 

dedicado a las tareas de cuidado. La inclusión de factores adicionales en el Modelo 2, como 

ser inactivo, tener servicio doméstico en el hogar y la presencia de personas con diversas 

dificultades en el hogar, aportan a una mirada más detallada, aunque no afectan la capacidad 

explicativa del modelo. 
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Anexos 

a. Ficha técnica 

ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA – SERIE AGENDA PARA LA EQUIDAD (3ER. 
TRIMESTRE 2023) 

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

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

Tamaño de la muestra Muestra puntual hogar: aproximadamente 5.860 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 por sobre muestra representativos de los estratos 
más ricos y 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)1 ; 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 
indicadores de los niños/as dentro de cada vivienda son relevados para el total de 
los miembros de 0 a 17 años a través del reporte de su madre, padre o adulto de 
referencia. 

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. 

Fecha de realización Segundo semestre 2023 

Error muestral +/- 1,4%, con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de 
confianza del 95%. 
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b. Diccionario de variables 

Variable Unidad de 
análisis 

Definición conceptual Definición operativa Identificación en 
base de datos 

Niño Personas Refiere a niños de 0 a 13 
años. 

Miembros del hogar de 0 a 
13 años, según P16 de la 
grilla de componentes del 
hogar del cuestionario 
general 

Base: Personas 
Nombre: Niño 
Categorías: 
0. No 
1. Sí 

Persona con 
dificultad o 
limitación 

Personas Refiere a personas que 
tienen alguna dificultad o 
limitación por la que 
necesitan ayuda para ayuda 
de otros para realizar tareas 
cotidianas 

Miembros del hogar con 
alguna dificultad o limitación 
según P23a de la grilla de 
componentes del hogar del 
cuestionario general 

Base: Personas 
Nombre: 
Persona_con_dificulta
d 
Categorías: 
0. No 
1. Sí 

Persona con 
necesidad 
de cuidado 

Personas Identifica a personas que 
requieren de ayuda de otros 
para realizar tareas 
cotidianas, incluyendo a 
niños y personas con 
dificultades o limitaciones 

Se obtiene recodificando las 
variables Niño y Persona 
con dificultad, para obtener 
todos los miembros del 
hogar con necesidad de 
cuidado. 

Base: Personas 
Nombre: 
Persona_con_necesid
ad 
Categorías: 
0. No 
1. Sí 

Persona con 
déficit de 
cuidado 

Personas Identifica personas con 
necesidad de cuidado que 
no reciben cuidados. 

Se identifican aquellos 
hogares en los que no se 
realizan tareas de cuidado 
(Hogar con déficit de 
cuidado) en la base de 
hogares y se traslada esa 
condición a los miembros 
del hogar con necesidades 
de cuidado (Persona con 
necesidad de cuidado) de la 
base de personas, a partir 
de la fusión de ambas 
bases.  

Base: Personas 
Nombre: 
Persona_con_déficit 
Categorías: 
0. No 
1. Sí 

Cuidador en 
el hogar 

Personas Identifica miembros del 
hogar que realizan tareas de 
cuidado en el hogar 

Miembro del hogar que 
realiza alguna de las tareas 
de cuidado mencionadas en 
(CD1n y CN1n), según 
respuesta a CD2.1 o CN2.1 
del cuestionario 

Base: Personas 
Nombre: CH 
Categorías: 
0. No 
1. Sí 

Principal 
cuidador del 
hogar 

Personas Identifica al miembro del 
hogar que mayor cantidad 
de tiempo dedica a las 
tareas de cuidado  

Miembro del hogar que más 
tiempo dedica a las tareas 
de cuidado según respuesta 
a CD2.1.1 o CN2.1.1 

Base: Personas 
Nombre: PCH 
Categorías: 
0. No 
1. Sí 

Tipo de 
cuidado de 
la persona 

Personas Tipo de cuidado requerido 
por la persona, distinguiendo 
entre cuidado regular 
(destinado a niños de 0 a 13 
años), y cuidado especial 
(destinado a personas 
dificultades o necesidades) 

Variable construida que 
resume los datos de las 
variables Niño y Persona 
con dificultad o limitación. 

Base: Personas 
Nombre: 
Tipo_de_cuidado 
Categorías: 
1. Cuidado regular 
2. Cuidado especial 

Dificultad 
dominante 

Personas Principal dificultad o 
limitación que padece una 
persona con dificultades o 
limitaciones, distinguiendo 
entre dificultades o 
limitaciones mentales, de 
movilidad y visual-auditiva. 

Variable calculada a partir 
de la agrupación y 
recodificación de las 
distintas tareas de cuidado 
destinadas a un miembro 
del hogar según P23a de la 
grilla de componentes del 
cuestionario general. 

Base: Personas 
Nombre: 
Dificultad_principal 
Categorías: 
1. Movilidad 
2. Visual - auditiva 
3. Mental 
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Horas 
dedicadas a 
tareas de 
cuidado por 
el principal 
cuidador 

Personas Cantidad de horas promedio 
por día dedicadas a tareas 
de cuidado por el principal 
cuidador 

Variable calculada que 
considera la cantidad 
máxima de horas 
destinadas por el principal 
cuidador del hogar al 
cuidado regular o especial 
de personas con 
necesidades, bajo el 
supuesto (conservador) de 
que las tareas pueden ser 
realizadas de manera 
simultánea. Preguntas 
CD4_1a y CN4_1a del 
cuestionario. 

Base: Personas 
Nombre: CT4_1a 
 

Horas 
dedicadas a 
tareas de 
cuidado por 
otro 
miembro del 
hogar 

Personas Cantidad de horas promedio 
por día dedicadas a tareas 
de cuidado por otro miembro 
del hogar 

Variable calculada que 
considera la cantidad 
máxima de horas 
destinadas por un cuidador 
del hogar distinto al principal 
al cuidado regular o especial 
de personas con 
necesidades, bajo el 
supuesto (conservador) de 
que las tareas pueden ser 
realizadas de manera 
simultánea. Preguntas 
CD4_1b y CN4_1b del 
cuestionario. 

Base: Personas 
Nombre: CT4_1b 
 

Días 
dedicados a 
tareas de 
cuidado por 
el principal 
cuidador 

Personas Cantidad de días promedio 
por semana dedicados a 
tareas de cuidado por el 
principal cuidador 

Variable calculada que 
considera la cantidad 
máxima de días destinados 
por el principal cuidador del 
hogar al cuidado regular o 
especial de personas con 
necesidades, bajo el 
supuesto (conservador) de 
que las tareas pueden ser 
realizadas de manera 
simultánea. Preguntas 
CD3_1a y CN3_1a del 
cuestionario. 

Base: Personas 
Nombre: CT3_1a 
 

Días 
dedicados a 
tareas de 
cuidado por 
otro 
miembro del 
hogar 

Personas Cantidad de días promedio 
por semana dedicados a 
tareas de cuidado por otro 
miembro del hogar 

Variable calculada que 
considera la cantidad 
máxima de días destinados 
por un cuidador del hogar 
distinto al principal al 
cuidado regular o especial 
de personas con 
necesidades, bajo el 
supuesto (conservador) de 
que las tareas pueden ser 
realizadas de manera 
simultánea. Preguntas 
CD3_1b y CN3_1b del 
cuestionario. 

Base: Personas 
Nombre: CT3_1b 
 

Hogar algún 
miembro de 
14 a 64 
años con 
dificultad 

Hogares Identifica a los hogares que 
entre sus miembros tienen al 
menos un adulto de 14 a 64 
años con limitación o 
dificultad 

Variable calculada a partir 
del filtrado de casos según 
categorías de la variable 
Tipo de cuidado de la 
persona y Grupo de edad. 

Base: Hogares 
Nombre: 
H3_Algún_Adulto_Co
n_Dif 
Categorías: 
0. No 
1. Sí 
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Hogar algún 
miembro de 
65 años o 
más con 
dificultad 

Hogares Identifica a los hogares que 
entre sus miembros tienen al 
menos un mayor de 65 años 
o más con limitación o 
dificultad 

Variable calculada a partir 
del filtrado de casos según 
categorías de la variable 
Tipo de cuidado de la 
persona y Grupo de edad. 

Base: Hogares 
Nombre: 
H4_Algún_Mayor_Co
n_Dif 
Categorías: 
0. No 
1. Sí 

Hogar algún 
miembro 
con 
dificultad 

Hogares Identifica a los hogares que 
entre sus miembros tienen al 
menos a persona con 
limitación o dificultad 

Variable calculada a partir 
del filtrado de casos según 
categorías de la variable 
Tipo de cuidado de la 
persona y Grupo de edad. 

Base: Hogares 
Nombre: 
H5_Alguien_Con_Dif 
Categorías: 
0. No 
1. Sí 

Hogar algún 
miembro 
con 
necesidad 

Hogares Identifica a los hogares que 
entre sus miembros tienen al 
menos una persona con 
necesidad de cuidado 

Equivalente a la variable 
Hogar con necesidad de 
cuidado. 

Base: Hogares 
Nombre: 
H6_Alguna_Necesida
d 
Categorías: 
0. No 
1. Sí 

Tasa de 
cuidadores 

Personas Indica la probabilidad de 
que, en un hogar con 
necesidad de cuidado, uno 
de sus miembros de 14 años 
o más, sea cuidador en ese 
hogar. 

Se calcula como la razón 
entre la cantidad de 
miembros del hogar que 
realizan tareas de cuidado y 
la cantidad de miembros del 
hogar de 14 años o más. 

Base: Hogares 
Nombre: 
H6_Alguna_Necesida
d 
Categorías: 
0. No 
1. Sí 
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c.  Cuestionario módulo cuidados  

  

SUBMÓDULO: TAREAS DE CUIDADO A PERSONAS CON DIFICULTAD O LIMITACIÓN    

SOLO PARA HOGARES CON PERSONAS CON DIFICULTAD O LIMITACION // p23a= SI -> SE APLICA    

Para el encuestador: recuperar nombres de componentes con dificultad o limitación) 
CD1. Usted nos mencionó que (…)  requiere ayuda o cuidados de otros. Con el fin de 
cuidar a esta/s persona/s, ¿Una o más personas dentro del hogar realizan algunas de 
estas tareas de manera regular? (LEER OPCIONES). Respuestas múltiples no 
excluyentes 

SI NO NS/NR 

1. Dar de comer, alimentar  1 2 9 

2. Higienizar, bañar, vestir-desvestir, acostar, mover  1 2 9 

3. Ocuparse de tareas de recreación o escolares 1 2 9 

4. Ocuparse de la medicación o cuidados sanitarios  1 2 9 

5. Acompañar los traslados fuera del hogar 1 2 9 

6. Realizar trámites  1 2 9 

7. Otras formas de asistencia o ayuda 1 2 9 

 

Si hay alguna respuesta SI en CD1.1. A CD1.7 PASE A CD2   

Si todas las respuestas son no, fin del módulo, salvo que el hogar tenga menores 

CD2. ¿Quién o quiénes se ocupan de estas tareas? SI NO NS/NR 

1. Algún miembro del hogar…  1 (PASE A 
CD2.1) 

2 9 

2. Algún familiar que no viva en el hogar, amigo o vecino a quién NO se 
le paga  

1 2 9 

3. Una o más personas a quien SI se le paga   1 2 9 

4. Alguna institución pública o social gratuita 1 2 9 

 

Solo si hay respuesta afirmativa en cd2.1. 

CD2.1. ¿Quién o quiénes de los miembros del hogar? (Respuesta múltiple, responder hasta 3 miembros del hogar, 
identificar número de componente).  

Nro. Componente  …… Nro. Componente …………… Nro. Componente ………… 

 
CD2.1.1. Entre estas personas, ¿Quién le dedica mayor tiempo diario a estas tareas? (RESPUESTA UNICA).  

Nro. Componente  …... 

 

CDN3. Durante la semana pasada, ¿cuántos días de la 
semana esta/s persona/s se ocuparon de estas tareas?   
Para el encuestador: se refiere a todas las tareas, sean 
cotidianas o eventuales, como tramites y traslados. 

Menos 
de un 
día 

1 2 3 4 5 6 7 
Inde
finid

o 

Ns/
Nr 

1a. La persona del hogar que más tiempo dedica a estas 
tareas 

0  1 2 3 4 5 6 7 
88 
 

9 
 

1b. El resto de los miembros del hogar  
0  1 2 3 4 5 6 7 

88 
 

9 
 

2. Algún familiar que no viva en el hogar, amigo o vecino, 
a quien NO se les paga   

0  1 2 3 4 5 6 7 
88 
 

9 
 

3.Una o más personas a quienes SI se les paga  
0  1 2 3 4 5 6 7 

88 
 

9 
 

4.Alguna institución pública u organización social gratuita 
0  1 2 3 4 5 6 7 

88 
 

9 
 

 



103 
 

 

CD4. Durante la semana pasada, en promedio, 
¿cuántas horas por día esta/s persona/s se 
ocuparon de estas tareas? 

De 0 
a 3 hs 

De 4 
a 6 hs 

De 7 
a 9 hs 

De 10 a 
12 hs 

De 13 a 
15 hs 

16 hs y 
mas 

Indef
inido 

Ns/
Nr 

1a. La persona del hogar que más tiempo 
dedica a estas tareas 

0 
 

1 2 3 4 5 
88 
 

99 

1b. El resto de los miembros del hogar  0 
 

1 2 3 4 5 
88 
 

99 

2. Algún familiar que no viva en el hogar, amigo 
o vecino, a quien NO se les paga   

0 
 

1 2 3 4 5 
88 
 

99 

3.Una o más personas a quienes SI se les 
paga  

0 
 

1 2 3 4 5 
88 
 

99 

4.Alguna institución pública u organización 
social gratuita 

0 
 

1 2 3 4 5 
88 
 

99 

 
SUBMÓDULO: TAREAS DE CUIDADO A NIÑOS DE 0 A 13 AÑOS     

Para el encuestador, estar atento a si en el hogar hay niños de 0 a 13 años con dificultad o limitación  

 

Si en el hogar no hay niños de 0 a 13 años con dificultad o limitación, la formulación de cn1 corresponde a la 

versión a) …. 

CN1a. Con el fin de cuidar o atender a los niño/as de 0 a 13 años que viven en 
el hogar, ¿Una o más personas dentro o fuera del hogar realizan algunas de 
estas tareas de manera regular? (LEER OPCIONES). Respuestas múltiples no 
excluyentes 

SI NO NS/NR 

1. Dar de comer, alimentar  1 2 9 

2. Higienizar, bañar, vestir-desvestir, acostar, mover  1 2 9 

3. Ocuparse de tareas de recreación o escolares 1 2 9 

4. Ocuparse de la medicación o cuidados sanitarios  1 2 9 

5. Acompañar los traslados fuera del hogar 1 2 9 

6. Realizar trámites  1 2 9 

7. Otras formas de asistencia o ayuda 1 2 9 

Si hay alguna respuesta SI en CN1a.1. a CN1a.7 PASE A CN2 

Si todas las respuestas son NO, FIN DEL MODULO, 

Si en el hogar hay niños de 0 a 13 años con dificultad o limitación, la formulación de cn1 corresponde a la versión 

b) …. 

CN1b.  Excluyendo (para el encuestador: recuperar nombre(s) de niño (s) 
de 0 a 13 años CON dificultad o limitación), de quien(es) ya hablamos… 
Con el fin de cuidar o atender al resto de los niño/as de 0 a 13 años que 
viven en el hogar, ¿Una o más personas realizan algunas de estas tareas 
de manera regular? (LEER OPCIONES). Respuestas múltiples no 
excluyentes 

SI NO NS/NR 

1. Dar de comer, alimentar  1 2 9 

2. Higienizar, bañar, vestir-desvestir, acostar, mover  1 2 9 

3. Ocuparse de tareas de recreación o escolares 1 2 9 

4. Ocuparse de la medicación o cuidados sanitarios  1 2 9 

5. Acompañar los traslados fuera del hogar 1 2 9 

6. Realizar trámites  1 2 9 

7. Otras formas de asistencia o ayuda 1 2 9 

Si hay alguna respuesta SI en CN1b.1. a CN1b.7 PASE A CN2 

Si todas las respuestas son NO, FIN DEL MODULO. 

CN2. ¿Quién o quiénes se ocupan de estas tareas? SI NO NS/NR 

1.Algún miembro del hogar…  1 (PASE A 
CN2.1) 

2 9 

2.Algún familiar que no viva en el hogar, amigo o vecino a quién NO se le 
paga  

1 2 9 

3.Una o más personas a quien SI se le paga   1 2 9 

4.Alguna institución pública o social gratuita 1 2 9 
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Solo si hay respuesta afirmativa en cn2.1. 

CN2.1. ¿Quién o quiénes de los miembros del hogar? (Respuesta múltiple, responder hasta 3 miembros del hogar, 
identificar número de componente).  

Nro. 
Componente  

……… Nro. 
Componente 

……….. Nro. Componente ………. 

 
CN2.1.1. Entre estas personas, ¿Quién le dedica mayor tiempo diario a estas tareas? (RESPUESTA UNICA).  

Nro. 
Componente  

……… 

 

CN3. Durante la semana pasada, ¿cuántos días de la 
semana esta/s persona/s se ocuparon de estas tareas?   
Para el encuestador: se refiere a todas las tareas, sean 
cotidianas o eventuales, como tramites y traslados. 

Meno
s de 

un día 
1 2 3 4 5 6 7 

Inde
finid

o 

Ns/
Nr 

1a. La persona del hogar que más tiempo dedica a estas 
tareas 

0  1 2 3 4 5 6 7 
88 

 
9 
 

1b. El resto de los miembros del hogar  
0  1 2 3 4 5 6 7 

88 
 

9 
 

2. Algún familiar que no viva en el hogar, amigo o vecino, a 
quien NO se les paga   

0  1 2 3 4 5 6 7 
88 

 
9 
 

3.Una o más personas a quienes SI se les paga  
0  1 2 3 4 5 6 7 

88 
 

9 
 

4.Alguna institución pública u organización social gratuita 
0  1 2 3 4 5 6 7 

88 
 

9 
 

 

CN4. Durante la semana pasada, en promedio, 
¿cuántas horas por día esta/s persona/s se 
ocuparon de estas tareas? 

De 0 
a 3 hs 

De 4 
a 6 hs 

De 7 
a 9 hs 

De 10 a 
12 hs 

De 13 a 
15 hs 

16 hs 
y mas 

Indef
inido 

Ns/
Nr 

1a. La persona del hogar que más tiempo dedica 
a estas tareas 

0 
 

1 2 3 4 5 
88 

 
99 

1b. El resto de los miembros del hogar  0 
 

1 2 3 4 5 
88 

 
99 

2. Algún familiar que no viva en el hogar, amigo 
o vecino, a quien NO se les paga   

0 
 

1 2 3 4 5 
88 

 
99 

3.Una o más personas a quienes SI se les paga  0 
 

1 2 3 4 5 
88 

 
99 

4.Alguna institución pública u organización social 
gratuita 

0 
 

1 2 3 4 5 
88 

 
99 

 

Sólo para hogares con personas con discapacidad o limitación   

C5. Ahora le voy a hacer algunas preguntas respecto al acceso a la justicia en relación 
con las personas discapacitadas que viven en su hogar...  

Si No Ns/Nr 

1. ¿El hogar ha tenido algún problema para acceder a servicios legales vinculados con 
la situación de discapacidad?  

1 2 9 

2. ¿Debieron atravesar algún proceso judicial?   1 2 9 
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