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Objetivos y propósitos

• Indagar la relación existente entre la posición ocupada en la estructura 
de clases y los diferenciales en el acceso al bienestar material.

• Analizar el modo en que dicha relación se ha comportado en el 
período 2004-2015, para los hogares con jefe/a ocupado/a en la Ciudad 
de Buenos Aires (posconvertibilidad)
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Aspectos teóricos

• Variable dependiente abordada desde distintos enfoques teóricos:
• Oportunidades de vida (Weber)

• Enfoques normativos del bienestar (utilitaristas, Rawls, Sen)

• Estudios sobre pobreza (línea de pobreza, enfoque de derechos)

• Enfoque activos/vulnerabilidad (Kaztman y Filgueira)

• Riqueza (Spilerman-Torche, Grajales et al., Filmer y Pritchett, Minujin y Bang)

• Nivel de vida, condicione de vida (Torrado, Solís)

• Articulación con análisis de clase
• Carencia como probabilidad de los grupos sociales (Martinez Franzoni, 2006)

• Riesgos distribuidos desigualmente según la posición de clase (Esping-Andersen, 2000)

• Desigual control de bienes y recursos socialmente valorados y deseados según la posición de 
clase (Grusky, 2008; Solís y Boado, 2016)



Antecedentes recientes

• Benza (2012, 2016): relación clase / bienestar material (principalmente ingresos)

• Solís (2011, 2012): relación clase / activos y recursos 

• Solís, Chávez Molina, Cobos (2016): relación clase / ingresos – condiciones laborales

• Spilerman y Torche (2006, 2009), Torche y Costa Ribeiro (2012), Behrman y Vélez-
Grajales (2015), Reyes-Hernández, Cerón-Vargas, y López-López (2016): relación 
clase / riqueza, movilidad / riqueza

• Albertini (2013), Weeden, Kim, Di Carlo, & Grusky (2007): relación clase / ingresos

• Kurz & Blossfeld (2004): relación clase / acceso a la vivienda.



La Argentina reciente

• Crecimiento económico: efecto de 
política cambiaria, impuestos al 
comercio exterior, efectos de la crisis 
2001-2002

• Recuperación del sector industrial 

• Crecimiento del empleo, mejora en 
los salarios, retorno de la negociación 
colectiva

• Importancia del mercado interno

• Mejora en el desempeño de la balanza 
comercial y las cuentas fiscales

• Limitaciones de las políticas que crecimiento. 
Efecto de la crisis internacional de 2008

• Políticas de profundización y/o innovación: 
reestatización del régimen previsional, 
movilidad jubilatoria, AUH, devaluación 
gradual, REPRO, reestatización, etc.

• Crecimiento de la inflación

• Restricción externa en la balanza de pagos 

• Agotamiento del crecimiento industrial

• Desaceleración de la creación de empleo. 

2004 (2002) - 2007 2008 - 2015



Diseño metodológico (I)

 Cuantitativo

 Universo: Hogares con jefe/a ocupado/a residente en CABA mayores 
a 30 años.

 Fuentes de datos utilizadas: EAH 2004-2015 (DGEyC CABA); 
ENGHO 2004-2005 (INDEC); ENES 2014-2015 (PISAC).

 Esquema de clases: nomenclador de la CSO (Torrado, Sacco). 
Agregado.



Diseño metodológico (II)

Estratos (CSO) Clases sociales

Directores de empresas Clase directiva -

profesionalProfesionales en función específica

Propietarios de pequeñas empresas
Pequeña burguesía

Pequeños productores autónomos

Cuadros técnicos y asimilados
Clase media rutinaria -

técnica
Empleados administrativos y 

vendedores

Trabajadores especializados autónomos
Clase obrera calificada

Obreros calificados

Obreros no calificados
Clase obrera no 

calificada
Peones autónomos

Empleados domésticos

Esquema de clases sociales. Modalidad desagregada y agregada.

Fuente: elaboración propia en base a Torrado (1998).



Fuente: elaboración propia en base a EAH (DGEyC)

Gráfico 1. Evolución de la estructura de clases. CABA 2004-2015 (en porcentaje)
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Fuente: elaboración propia en base a EAH (DGEyC)

Gráfico 2. Evolución de la estructura de clases (estratos sociales). CABA 2004-2015 (en porcentaje)



Fuente: elaboración propia en base a EAH (DGEyC)

Gráfico 3. Brechas de ingresos per cápita familiar según clase social. CABA 2004, 2007, 2011, 2015
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Fuente: elaboración propia en base a EAH (DGEyC)

Gráfico 4. Brechas de ingresos per cápita familiar según estrato social. CABA 2004, 2007, 2011, 2015
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Fuente: elaboración propia en base a EAH (DGEyC)

Gráfico 5. Descomposición del índice de Theil según clase social. Contribución relativa intra-clases y 
entre-clases. CABA 2004-2015
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Fuente: elaboración propia en base a EAH (DGEyC)

Gráfico 6. Descomposición del índice de Theil según clase social. Contribución relativa intra-clases y 
entre-clases. CABA 2004-2015
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Fuente: elaboración propia en base a EAH (DGEyC)

Gráfico 7. Propiedad de la vivienda según clase social. CABA 2004-2015 (en porcentaje)
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Fuente: elaboración propia en base a EAH (DGEyC)

Gráfico 8. Propiedad de la vivienda según estrato social. CABA 2004, 2007, 2011, 2015 (en porcentaje)
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Mapa 1 y 2. Propiedad de la vivienda según clase social y comuna. CABA 2015



Mapa 3 y 4. Propiedad de la vivienda según clase social y comuna. CABA 2015



Mapa 5. Propiedad de la vivienda según clase social y comuna. CABA 2015



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Clase directiva Pequeña 

burguesía

Clase media 

técnica-rutinaria

Clase obrera 

calificada

Clase obrera no 

calificada

2004-05 2014-15

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2004-05 2014-15

Gráfico 9 y 10. Nivel de consumo del hogar según clase y estrato de hogar. CABA 2004-2005 y 2014-2015

Fuente: elaboración propia en base a ENGHO 2004-2005 (INDEC) y ENES 2014-2015 (PISAC)



Comentarios finales

• Intento de analizar, desde una perspectiva de clases, aspectos del 
bienestar que normalmente no son investigados

• Riqueza en la complementación en el estudio de las desigualdades 
entre-clases e intra-clases (análisis de estratos)

• Los cambios en la estructura de clases (y su relación con el bienestar), 
acompañan a las reacomodaciones en el modo de acumulación

• Cambios en el tamaño de las clases y estratos

• Cambios en la desigualdad entre e intra clases

• Mayores rigideces en el acceso a la vivienda

• Mayores posibilidades de acceso al consumo
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