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El COVID-19 y sus efectos económicos sobre la               
desigualdad 
 
El COVID-19, su velocidad de contagio, sus efectos socioeconómicos y el impacto de las                           
políticas de contención del brote refuerzan las desigualdades preexistentes. Clase social,                     
formalidad laboral, ubicación geográfica, urbanidad, nivel de ingresos, género y edad, son                       
determinantes de las posibilidades para afrontar la pandemia. A continuación, se                     
presentan estadísticas para contribuir a pensar políticas que den contención a los grupos                         
más vulnerables. 
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➔ Desigualdad en las condiciones para aislarse 

 
En los hogares del decil de ingresos más bajo, hay 4,6 personas por hogar, mientras que                               
en el decil de ingresos más alto, el promedio es de 1,8. En los 5 deciles de menores                                   
ingresos el promedio de personas por hogar es de 3,7 . El 1,6% de los hogares vive en villas                                     
de emergencia (EPH, INDEC, 3er trim 2019).  
 
Al 50% de los/as niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 17 años, la guardería, jardín y/o                                   
escuela les provee algún alimento y/o bebida. El segmento de 2 a 12 años recibe mayor                               
provisión en los establecimientos educativos (61,1%) que los de 13 a 17 años (36,2%).                           
Además, en instituciones de gestión estatal se evidenció un porcentaje mayor de                       
provisión de alimentos y/o bebidas (62,8%) en comparación con establecimientos                   
privados (18,6%) .  1

 
➔ Desigualdad ante la provisión y la carga de  cuidados 

 
Ante la suspensión de clases, muchas familias deberán hacerse cargo de les niñes que no                             
van a la escuela. Las mujeres dedican 6 horas en promedio a tareas de cuidado, mientras                               
que el promedio para los varones es de 3,8 horas (INDEC, 2013). La distribución total de                               
las tareas de cuidados es de 74,5% mujeres y 25,5% varones. 
 

 

Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo,                                   
(EPH-INDEC, 3er trimestre 2013) en población urbana de 18 años y más. 

1 Datos de la 2da edición de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2018-2019 
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El 85,6% de las mujeres ocupadas de entre 18 y 60 años tienen en su hogar a un niño/a o                                       
adolescente. A su vez, el 26,1% vive con alguna personas mayor de 60. El 67,9% de estas                                 
mujeres tiene en su hogar a alguna persona dependiente (menor a 18 años o mayor a 60                                 
años).   
 
Las mujeres representan el 43% de la fuerza laboral. Este segmento de trabajadoras, ante                           
políticas de confinamiento (cierre de escuelas o aislamiento de personas mayores),                     
probablemente tenga que enfrentarse a la disyuntiva de cumplir con sus tareas de cuidado                           
o con sus obligaciones en el mercado laboral, exponiéndose a la pérdida de empleo o                             
reducción de salarios. Esto implica una caída en la oferta de trabajo remunerado. 
 
El 65,1% de las trabajadoras de los servicios de salud, entre 18 y 60 años, tienen personas                                 
a cargo. A su vez, en este sector 69 de cada 100 trabajadores son mujeres. Estas                               
trabajadoras difícilmente puedan tomarse licencias por la emergencia sanitaria, debiendo                   
delegar los cuidados.  
 

Actividad 
Porcentaje  de 
ocupados/as   

Feminización 
(%) 

Porcentaje 
en mujeres 

Porcentaje 
en varones 

Porcentaje de 
informalidad 

Ingreso 
promedio 

Asistencia social 
relacionada con la 
atención a la salud   0,4  82,7  0,8  0,1  28,0  $22.247,8 

Actividades de 
atención a la salud 
humana   5,8  67,6  9,1  3,3  15,7  $30.390,4 

Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC, 3er trimestre                               
2019) en población urbana ocupada. 
 
90,6% de las personas de entre 18 y 60 años que pertenecen al decil más bajo de ingreso                                   
per cápita familiar tienen en su hogar población dependiente. En el decil de mayores                           
ingresos este mismo estimador es de 34,3%. 
 
La situación en los hogares con un solo adulto a cargo (o monomaparentales) es más                             
acuciante: en el decil más bajo de ingresos el 16,1% de los hogares está a cargo de una                                   
sola persona, 89,1% de ellos a cargo de una mujer. Considerando el total de la población,                               
el 5,4% de los hogares está a cargo de una sola persona (monoparental o monomarental),                             
de los cuales 84,9% de ellos a cargo de mujer (monomarental). 
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➔ Desigualdad de impacto en las condiciones de trabajo 
 
Como consecuencia de las medidas de aislamiento social, algunas actividades verán                     
caídas o suspensiones. En el siguiente cuadro se pueden observar algunas de ellas, que                           
suman el 20,5% de las y los ocupados.  
 

Actividad 
Porcentaje  de 
ocupados/as   

Feminización 
(%) 

Porcentaje 
respecto al 

total de 
mujeres 

ocupadas 

Porcentaje 
respecto al 

total de 
varones 

ocupados 
Porcentaje de 
informalidad 

Ingreso 
promedio 

Actividades de los 
hogares como 

empleadores de 
personal doméstico  7,4  96,5  16,5  0,5  72,4  $8.167,8 

Servicios de 
alojamiento en 

hoteles, 
campamentos y otros 

tipos de hospedaje 
temporal  0,4  64,0  0,5  0,2  9,9  $26.744,1 

Servicios de expendio 
de comidas y bebidas, 

excepto por 
vendedores 
ambulantes  3,0  48,7  3,4  2,7  35,6  $16.575,3 

Actividades de 
entretenimiento n.c.p.  0,2  37,2  0,2  0,3  61,7  $10.093,4 

Agencias de viajes, 
operadores turísticos 
y actividades conexas  0,2  32,4  0,1  0,2  60,9  $21.972,8 

Construcción  9,3  4,6  1  15,7  39,5  $17.633,2 

Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC, 3er trimestre 
2019) en población urbana ocupada. 

 
 

● Asistencia social relacionada con la atención a la salud  (especialmente 
enfermería) 

 
Argentina posee una de las tasas más bajas de enfermeras/os por habitante con 4,2 por                             
cada 10 mil personas, sólo por encima de Honduras, República Dominicana y Haití                         
(Organización Panamericana de la Salud, 2018). En 2016 se contabilizan 192.829                     
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personas que trabajan en enfermería en el país (último dato disponible, Observatorio                       
Federal de Recursos Humanos en Salud) de las cuales 25.383 son licenciados/as, 87.172                         
son técnicos/as y 80.274 son auxiliares. 
 

● El salario promedio de las personas que trabajan en esta rama es de $22.247,8.  
● La informalidad en esta rama es del 28,0% 
● El 82,7% de las personas que integran esta rama son mujeres.  

 
 

● Trabajadoras de casas particulares.  
 
El servicio doméstico remunerado representa el 16,5% de las mujeres ocupadas, y el 21,5%                           
de las asalariadas. 96,5% son mujeres. El 72,4% de ellas no percibe descuento jubilatorio y                             
el promedio de salarios que perciben es de $8.167, un 51,6% menos que el salario mínimo                               
vital y móvil. Se trata de al menos 842.500 mujeres que, si no van a su puesto de trabajo,                                     
pierden sus ingresos. 
 

● Licencias por enfermedad 
 
Un tercio de las personas asalariadas no tiene días pagos por enfermedad. Entre ellas, la                             
mitad se agrupa en los primeros tres deciles de ingreso total per cápita familiar.  
 

 
Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC, 3er trimestre                               
2019) en población urbana asalariada. 
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El 80,5% de asalariades del primer decil no tiene días de enfermedad. Entre asalariades del                             
decil 10 la falta de días asciende a 10,1%.  
 

 
Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC, 3er trimestre                               
2019) en población urbana asalariada. 
 
Esta falta de días por enfermedad se relaciona con que la proporción de trabajadores/as                           
con empleo eventual (con tiempo de finalización) es muy superior en los sectores de bajos                             
ingresos (56,4% en el primer decil contra 6,5 en el decil 10).  
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Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC, 3er trimestre                               
2019) en población urbana asalariada. 

 
 
Cobertura médica por decil de ingresos: 

  Decil 1  Decil 10 

Obra social / PAMI  20,9%  71,6% 

Mutual / Prepaga / Servicios de 
emergencia  1,7%  17,1% 

Planes y seguros públicos  3,7%  0,0% 

No paga ni le descuentan  73,4%  1,9% 

Obra social y mutual / prepaga / servicio 
de emergencia  0,2%  9,4% 

Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC, 3er trimestre                               
2019) en población urbana. 
 

 
● Economías de plataforma 

 
Ocupan a 160.000 trabajadores en Argentina, equivale al 1% de la población activa                         
(CIPPEC, BID, 2019). Para el 60% de ellxs la plataforma es su única fuente de ingresos. 45%                                 
de ellxs no realiza aportes.  
 
 
 
➔ Desigualdad de impacto en personas mayores 

 
En nuestros país viven 7.130.382 personas de 60 años y más, de las cuales 57% son                               
mujeres (proyecciones a partir del Censo 2010-INDEC). Este grupo de edad constituye el                         
15,7% de la población total del país.   
 
El 48,5% por ciento de jubilades y pensionades perciben el haber mínimo de $ 14.067,9 o                               
menos. Esto equivale a casi 2,7 millones de jubilades. (Boletín estadístico de la Seguridad                           
Social, 3er trim 2019) 
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Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos del Boletín estadístico de la Seguridad Social, 3er trim 2019 de 
ANSES.  
 
Casi el 50% de las mujeres con jubilación mínima se encuentran en los dos quintiles de                               
menores ingresos per cápita familiar, por lo cual la jubilación constituye su principal                         
ingreso. El 56,9% de los varones que cobran la mínima pertenecen a los dos quintiles de                               
menores ingresos (EPH, 3er trim. 2019).  
 
 

Datos destacados: 
 

● Hacinamiento: En los hogares del decil de ingresos más bajo, hay 4,6 personas por                           
hogar, mientras que en el decil de ingresos más alto, el promedio es de 1,8. 

● El 54,4% de las mujeres ocupadas vive en un hogar con personas a cargo                           
(menores de 10 años o mayores a 60 años). 

● Al 50% de los/as niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 17 años, la guardería,                               
jardín y/o escuela les provee algún alimento y/o bebida. 

● Un tercio de las personas asalariadas no tiene días pagos por enfermedad.   
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➔ Población de riesgo sanitario 

 
Según datos epidemiológicos de los segmentos con mayores índices de mortalidad por el                         
COVID19, la prevalencia de personas con mayor riesgo en la exposición en nuestros país                           
son :  2

● Mayores de 60 años: en nuestros país son 7.130.382, 57% son mujeres                       
(proyecciones a partir del Censo 2010-INDEC). Las personas mayores de 60 años                       
constituyen el 15,7% de la población total del país.   

● Personas con enfermedades cardiovasculares: 3,8% de la población de 18 años y                       
más reportó antecedentes de infarto de miocardio, 1,9% de accidente                   
cerebrovascular, y 4,3% diagnóstico de EPOC (ENFR 2013). 

● Personas con problemas de coagulación de la sangre: no se encontraron datos con                         
representatividad nacional. 

● Hipertensión: 34,7% de los que reportaron haberse medido la presión para el                       
estudio (ENFR 2018). 

● Diabetes: 12,7% en población de 18 años y más (ENFR 2018). 
● Inmunodeprimidos/as e inmunosuprimidos/as: De acuerdo a datos del Ministerio                 

de Salud, en el 2016 había 4.755 personas registradas con VIH en el país. Faltan                             
poblaciones, con prevalencias de representatividad nacional, en tratamientos               
oncológicos y otras enfermedades graves.  

 
En el subsector público sanitario nacional hay 164.768 camas disponibles y un total de                           
172.502 de médicos contratados (DEIS - Ministerio de Salud de Nación, 2018) 

2 Fuente: 4ta edición de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001659cnt-4ta-encuesta-nacional-factores-r
iesgo_2019_informe-definitivo.pdf 
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