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Introducción
El proceso de envejecimiento poblacional, con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de 

la fecundidad, plantea nuevos desafíos para la organización de la sociedad. Entender y explicar estos 

fenómenos es un reto para quienes estudian el comportamiento y desarrollo de la sociedad. Desde 

las oficinas nacionales de estadística, brindamos herramientas para analizar y entender cómo 

fluctúan los distintos fenómenos dentro de nuestra población. El aumento del peso relativo de la 

población de 60 años y más pone en evidencia la necesidad de promover y garantizar su calidad de 

vida y el goce de sus derechos para asegurar una vejez digna. Estas garantías son promovidas por la 

sociedad en su conjunto, como así también desde los distintos organismos públicos dedicados a esta 

temática. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas busca aumentar la visibilidad de las personas mayores 

en la sociedad desde 1990. Para ello estableció el 1 de octubre como el Día Internacional de las 
Personas de Edad, con el propósito de revalorizar la extensión de la vida y generar espacios de 

reflexión que permitan alcanzar sociedades más inclusivas y justas. 

En el plano nacional, la República Argentina lo ha incorporado en su calendario junto con las iniciativas 

asociadas, y además se adhirió a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores, que considera persona mayor a toda aquella de 60 años y más. 

En este contexto, en conmemoración del 33º Día Internacional de las Personas de Edad, el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presenta un tercer dosier estadístico1 destinado a analizar 

las características sociodemográficas, el acceso a la seguridad económica, la salud y el bienestar de 

esta población. Se incorpora en esta edición el análisis de su uso del tiempo y una selección de nuevos 

indicadores de este creciente grupo etario.

        Buenos Aires, 29 de septiembre de 2023

Las ediciones anteriores del dosier estadístico de personas mayores pueden consultarse en:  
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-21-130

Dosier estadístico de personas mayores 2023 
en conmemoración del 33º Día Internacional de las Personas de Edad
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1. Perfil demográfico

Perfil demográfico

El proceso de envejecimiento 
poblacional es producto 
de la disminución relativa de la 
población joven a causa de la 
caída de la natalidad, 
acompañada de las mejoras  
en las condiciones de vida y  
de salud de la población.  

Si bien nacen más varones  
que mujeres, la mayor sobrevida 
de estas genera una vejez 
feminizada. Mientras las mujeres 
mayores tienden a residir en 
hogares unipersonales, los 
varones envejecen 
acompañados por sus pares.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) total urbano.

Gráfico 1.1  Distribución porcentual de la población, por grupo de edad y sexo. 
Total nacional urbano. Tercer trimestre de 2022

En 2022, el 18,4%  
del total de las mujeres  

tenía 60 años y más,  
mientras que  

para los varones  
este valor era de 14,6%.
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Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) total urbano.

Gráfico 1.2 Porcentaje de población de 75 años y más sobre la población de 60 años y 
más, por sexo. Total nacional urbano. Tercer trimestre de 2022

Perfil demográfico

Dentro del total de personas de 60 años y más,

las mujeres de 75 años y más representan el 34,1% de la población

mientras que los varones alcanzan el 27,3%.
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Perfil demográfico

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano.

Gráfico 1.3 Distribución porcentual de la población de 60 años y más, por grupo de edad y sexo, según estrato generacional del hogar. Total nacional urbano.
Tercer trimestre de 2022

En este contexto de vejez feminizada, 
hay una mayor proporción de mujeres 
de 75 años y más que viven solas
respecto a los varones. 

En contrapartida, los varones 
de este grupo de edad tienden a conformar 
hogares unigeneracionales, 
es decir que están acompañados en su vejez.
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Seguridad económica en la vejez

2. Seguridad económica en la vejez

La seguridad económica es  
la capacidad de satisfacer  
las necesidades específicas en cada 
etapa de la vida y, en la vejez, 
permite disponer de mayor 
independencia en la toma 
de decisiones y contar con 
protección frente a distintas 
problemáticas de la edad.

(1) Estimación con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%.

Nota: en la Argentina, la edad jubilatoria difiere según sexo. Las mujeres pueden acceder a la jubilación a partir de los 60 años, mientras que los varones lo 
hacen desde los 65 años.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano.

Gráfico 2.1 Porcentaje de población en edad jubilatoria perceptora de ingresos, por tipo de fuente y sexo. Total nacional 
urbano. Tercer trimestre de 2022

Si bien la principal fuente de ingresos 
de las personas mayores está 
conformada por los recursos 
provenientes del sistema previsional,

los varones en edad jubilatoria tienen 
una mayor proporción de ingresos 
laborales que sus pares mujeres.
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Seguridad económica en la vejez

Gráfico 2.2 Tasa de actividad, empleo y desocupación de la población de 60 años y más, por grupo de edad.  
Total nacional urbano. Tercer trimestre de 2022 

(1) Estimación con coeficiente de variación mayor al 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano.
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Gráfico 2.3 Tasa de actividad de la población de 60 años y más, por máximo nivel educativo alcanzado y sexo. 
 Total nacional urbano. Tercer trimestre de 2022 

(1) Estimación con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%. 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano.

Seguridad económica en la vejez

Las personas mayores  
con niveles educativos más altos 
tienden a permanecer más tiempo 
en el mercado laboral, 
principalmente por el tipo de 
ocupaciones que desarrollan.  

La permanencia en la actividad 
laboral de las personas mayores  
no solo está relacionada  
con las necesidades económicas, 
sino también con el nivel 
educativo alcanzado  
y las posibilidades laborales  
que brinda.
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Gráfico 2.4 Tasa de actividad de la población de 60 años y más, por quintil de ingreso per cápita familiar (IPCF) y sexo. 
Total nacional urbano. Tercer trimestre de 2022 

(1) Estimación con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%.
(2) Estimación con coeficiente de variación mayor al 20%.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano.
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La tasa de actividad de las personas mayores 
que viven en hogares de bajos ingresos 
y aquella de los hogares de altos ingresos 
tiende a presentar niveles similares.

Las necesidades económicas de las personas mayores 

del quintil 1 y los tipos de ocupaciones 
desarrolladas por aquellas del quintil 5  
podrían explicar estas similitudes.
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Seguridad económica en la vejez

Nota: en la Argentina, la edad jubilatoria difiere según sexo. Las mujeres pueden acceder a la jubilación a 
partir de los 60 años, mientras que los varones lo hacen desde los 65 años.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) total urbano.

Gráfico 2.5 Porcentaje de población en edad jubilatoria con cobertura 
previsional, por sexo. Total nacional urbano. Tercer trimestre de 2022
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Las brechas por sexo en el mercado 
de trabajo inciden en la etapa  
de retiro. Las mujeres suelen 
acumular menos años de aportes y 
percibir haberes jubilatorios 
inferiores.

El 91,0% de los varones  
de 65 años y más tiene cobertura 
previsional, mientras que alcanza 

 al 87,6% de las mujeres
en edad jubilatoria.
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Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Dirección de 
Programación Económica dependiente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Gráfico 2.6 Distribución porcentual de las jubilaciones del sistema integrado 
previsional, por sexo y adhesión a moratoria. Total del país.  
Junio de 2023
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Los niveles de informalidad  
en el mercado de trabajo argentino 
limitan las posibilidades de acceder  
a la jubilación para las personas  
que alcanzan la edad de retiro.  
El régimen de moratoria permite 
completar los aportes jubilatorios 
mediante un plan de pagos que se 
descuenta de los haberes percibidos. 

Setenta y ocho de cada 100 mujeres perciben 
jubilaciones a través de moratorias, 
mientras que esa proporción se reduce 

prácticamente a la mitad entre los varones.

Seguridad económica en la vejez
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Seguridad económica en la vejez

Gráfico 2.7 Haber jubilatorio medio y brechas de género, según sexo y adhesión a moratoria. Total del país. Junio de 2023

En promedio, por cada 100 pesos que percibe 
un varón por una jubilación sin moratoria, 
una mujer recibe 96. Esta brecha aumenta 

para la población con moratorias.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Dirección de Programación Económica dependiente de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Salud y bienestar

3. Salud y bienestar A medida que las personas envejecen, 
pueden aparecer enfermedades  
y limitaciones para la realización  
de ciertas actividades y   
el desenvolvimiento cotidiano.  
En algunos casos, su estado de salud 
demanda otro tipo de prácticas  
y cuidados: mayor dedicación  
a la atención de su salud y asistencia 
por parte de terceras personas.

Nota: en la Argentina, la edad jubilatoria difiere según sexo. Las mujeres pueden acceder a la jubilación 
a partir de los 60 años, mientras que los varones lo hacen desde los 65 años.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) total urbano.

Gráfico 3.1 Porcentaje de población en edad jubilatoria afiliada a algún sistema 
de salud, por grupo de edad y sexo. Total nacional urbano.
Tercer trimestre de 2022
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La afiliación a coberturas 
 de salud es prácticamente 
universal en la población  

en edad jubilatoria: el 
Programa de Atención Médica 
Integral (PAM1) es una obra 

social específica para las 
personas mayores e incluye  

a aquellas de 70 años 
 y más sin jubilación.
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Salud y bienestar

Gráfico 3.2  Esperanza de vida saludable, esperanza de vida libre de 3 o más limitaciones permanentes, y esperanza de vida 
libre de limitaciones permanentes cognitivas, por edad y sexo. Total del país. Año 2010

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación (2018). Esperanza de vida saludable en Argentina 2010.

El aumento de la esperanza de vida 
abre la pregunta sobre las condiciones 
en que se llega a las edades más 
avanzadas, a partir de los hábitos y las 
prácticas realizadas a lo largo de la vida.  

Una mayor esperanza de vida saludable 
brinda más autonomía y bienestar  
en la vejez. La esperanza de vida 
saludable refiere a los años esperados 
de vida libre de al menos una limitación 
permanente, derivada de problemas 
físicos o cognitivos, a una edad 
determinada.

En 2010, las mujeres a los 60 años tenían, 

 en promedio, casi 14 años de esperanza de vida saludable, 

mientras que sus pares varones no alcanzaban los 12 años.
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Gráfico 3.3 Tiempo por participante (con simultaneidad) que destinan las personas de 60 años y más a cuidar su salud, por 
sexo y grupo de edad. Año 2021

(1) Los valores se deben tomar con precaución por tratarse de una estimación cuyo coeficiente de variación es superior al 33,3%, la cantidad de casos involucrados 
es insuficiente o la proporción es menor al 5%.

Nota: comprende 31 aglomerados urbanos de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Salud y bienestar

Las posibilidades de envejecimiento saludable 
suponen, entre otras cosas, un mayor tiempo 
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Salud y bienestar

Gráfico 3.4 Prevalencia anual de consumo de tabaco, alcohol y tranquilizantes 
de la población de 60 a 75 años. Total 31 aglomerados urbanos.  
Año 2022

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado 2022 (ENCoPraC 2022).

Diecisiete de cada 100 personas 
entre 60 y 75 años  

consumió tranquilizantes 
en el último año. 
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Los hábitos y los consumos de las 
personas inciden en su estado de 
salud. Realizar actividad física, 
mantener una dieta y consumos 
saludables son hábitos importantes 
para la prevención de enfermedades. 
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Salud y bienestar

Gráfico 3.5 Porcentaje de personas que consumen alcohol, según la compañía 
más frecuente. Población de 60 a 75 años. Total 31 aglomerados 
urbanos. Año 2022

Nota: refiere a la población que consumió alcohol en el último mes. Se presentan solo las categorías 
que registran el mayor número de respuesta. Los valores correspondientes a la categoría “pareja” 
deben ser considerados con precaución.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas sectoriales a partir de datos de la Encuesta 
Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado 2022 (ENCoPraC 2022).

Los hábitos de consumo 
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16,7 17,3

0

10

20

30

40

50

60

P
or

ce
nt

aj
e

43,2

Familiares ParejaAmigos



Dosier estadístico de personas mayores 202318

Salud y bienestar

Gráfico 3.6 Población de 60 años y más que consideran que su alimentación es 
poco o nada saludable, por grupo de edad. Localidades de 5.000 y más 
habitantes. Año 2018

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 

4ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR).

La percepción negativa sobre la propia alimentación 
disminuye a medida que las personas envejecen.  

Las personas mayores atribuyen su mala alimentación 
a sus hábitos y al precio de los alimentos.
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Gráfico 3.7 Razones por las que las personas de 60 años y más consideran que su 
alimentación es poco o nada saludable, por grupo de edad. Localidades 
de 5.000 y más habitantes. Año 2018

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la 4ª Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo (ENFR).

Por entorno Por precio Otras razonesPor hábitos

Población
de 60 años y más

60 a 74 años 75 años y más
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

45,9

9,0

38,9

P
or

ce
nt

aj
e

6,2

43,7

9,3

41,3

5,6

56,7

7,1

26,9

9,2



19Dosier estadístico de personas mayores 2023

Salud y bienestar

Gráfico 3.8 Tasa de participación de la población de 60 años y 
más que realiza deportes, por sexo. Año 2021

Nota: comprende 31 aglomerados urbanos de la EPH y localidades con 100.000 y 
más habitantes.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de 
datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Con el paso de los años la salud  
se deteriora. Sin embargo,  
las personas mayores realizan 
actividades que contribuyen  
a su bienestar físico y psicológico, 
tales como actividad física y  
de convivencia y recreación.

En promedio, las mujeres  
de 60 años y más que realizan 

deportes dedican 1:18 horas 
 a esta actividad,  

mientras que sus pares varones 
dedican 1:38 horas. 

Once de cada 100 mujeres 
 de 60 años y más  

realiza actividad física, 
mientras que  

15 de cada 100 varones 
 lo hacen. 

Gráfico 3.9 Tiempo por participante (con simultaneidad) de la 
población de 60 años y más que realiza deportes, 
por sexo. Año 2021

Nota: comprende 31 aglomerados urbanos de la EPH y localidades con 100.000 
y más habitantes. 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de 
datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Actividades en la vejez

4. Actividades en la vejez

Gráfico 4.1 Tasa de participación de la población de 60 años y más en el trabajo no remunerado, por sexo y tipo de trabajo 
no remunerado. Año 2021

(1) Los valores se deben tomar con precaución por tratarse de una estimación cuyo coeficiente de variación es superior al 33,3% o la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente.

Nota: comprende 31 aglomerados urbanos de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Noventa y cuatro de cada 100 mujeres de 60 años  
y más realizan tareas de trabajo no remunerado, mientras que  
en los varones del mismo grupo de edad son 85 de cada 100.  

Esta diferencia se verifica, principalmente,  
en las tareas de trabajo doméstico.

En la vejez persisten las diferencias 
de participación en el trabajo  
no remunerado entre mujeres y 
varones. Sin embargo, el retiro del 
mercado laboral posibilita contar  
con más tiempo para realizar 
actividades de tiempo libre. El hecho 
de que las personas mayores realicen 
actividades dentro y fuera del hogar 
les permite relacionarse con otras, 
mejora su salud física y mental, y 
contribuye a la longevidad y a una 
mayor calidad de vida. 
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Noventa y cuatro de cada 100 mujeres de 60 años  
y más realizan tareas de trabajo no remunerado, mientras que  
en los varones del mismo grupo de edad son 85 de cada 100.  

Esta diferencia se verifica, principalmente,  
en las tareas de trabajo doméstico.

Actividades en la vejez

Gráfico 4.2 Tiempo por participante (con simultaneidad) de la población de 60 años y más que participa en el trabajo no 
remunerado, por sexo y tipo de trabajo no remunerado. Año 2021  

(1) Los valores se deben tomar con precaución por tratarse de una estimación cuyo coeficiente de variación es superior al 33,3%, la cantidad de casos involucrados 
es insuficiente o la proporción es menor al 5%.

Nota: comprende 31 aglomerados urbanos de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes.

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Las mujeres de 60 años y más  
dedican, en promedio, 

1:16 horas más que los varones  
al trabajo doméstico.
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Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Gráfico 4.3 Porcentaje de población de 60 años y más que utiliza bienes y servicios de las TIC (celular, computadora o internet), por grupo de edad.  
Total 31 aglomerados urbanos. Cuarto trimestre de 2022 

Ochenta y dos de cada 100 personas 
 de 60 años y más utilizan celular. 

Esta proporción disminuye  
a 21 de cada 100 personas mayores  

para el uso de computadoras.
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Gráfico 4.4 Porcentaje de población de 60 años y más que utiliza bienes y servicios de las TIC (celular, computadora o 
internet), por quintil de ingreso per cápita familiar (IPCF) y grupo de edad. Total 31 aglomerados urbanos. 
Cuarto trimestre de 2022

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

La utilización de T1C es más 
elevada entre las personas 

mayores del quintil de más 
altos ingresos. Mientras que 
en el quintil 1 las usa el 
79,2%, en el quintil 5 se 

incrementa hasta el 92,3%.
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Gráfico 4.5 Tasa de participación en actividades durante el tiempo libre de la población de 18 años y más, por sexo y grupo de edad. Año 2021

(1) Los valores se deben tomar con precaución por tratarse de una estimación cuyo coeficiente de variación es superior al 33,3%, la cantidad de casos involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.

Nota: comprende 31 aglomerados urbanos de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes. 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Las personas de 60 años y más usan el celular en menor medida  
que las personas más jóvenes. Mientras que lo utilizan 5 de cada 10 mujeres  

de 18 a 59 años, desciende a 2 de cada 10 en el caso de las mayores de 60 años.
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Gráfico 4.6 Tiempo por participante (con simultaneidad) de la población de 18 años y más en actividades en el tiempo libre, por sexo y grupo de edad. Año 2021

Entre las personas de 60 años y más se incrementa  
el tiempo destinado a ver televisión. Las personas mayores le dedican, 

en promedio, 4 horas por día, mientras que las de 18 a 59 años 
 lo hacen menos de 3 horas.
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(1) Los valores se deben tomar con precaución por tratarse de una estimación cuyo coeficiente de variación es superior al 33,3%, la cantidad de casos involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.

Nota: comprende 31 aglomerados urbanos de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes. 

Fuente: INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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5. Glosario
Brecha de género: distancia entre mujeres y varones en relación con un indicador 
determinado. Se calcula como el cociente entre los resultados del indicador para 
las mujeres y los varones.

Envejecimiento saludable: proceso de fomentar y mantener la capacidad 
funcional que permite el bienestar en la vejez. La capacidad funcional consiste en 
tener los atributos que permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellas 
es importante.

Esperanza de vida saludable: indicador de los años esperados de vida libre de al 
menos una limitación permanente derivada de problemas físicos o cognitivos. 
Puede definirse como los años promedio de vida con “buena salud” que esperaría 
vivir un individuo, si se mantuvieran constantes las tasas de mortalidad y 
prevalencia de enfermedades crónicas, limitaciones permanentes o 
discapacidades por edad observadas en la población. Para más información, ver 
Esperanza de vida saludable en Argentina. 2010.

Esperanza de vida libre de tres o más limitaciones: indicador de los años 
esperados de vida libre de niveles de discapacidad severos, si se mantuvieran 
constantes las tasas de mortalidad y prevalencia de enfermedades crónicas, 
limitaciones permanentes o discapacidades por edad observadas en la población. 
Se consideran niveles de discapacidad severos cuando ocurren simultáneamente 
tres o más dificultades, ya sean físicas o cognitivas. Para más información, ver 
Esperanza de vida saludable en Argentina. 2010.

Esperanza de vida libre de limitaciones cognitivas: indicador de los años 
esperados de vida libres de dificultades cognitivas, si se mantuvieran constantes 
las tasas de mortalidad y prevalencia de limitaciones cognitivas por edad 
observadas en la población. Estas limitaciones pueden ocasionar la pérdida de 
autonomía personal. Los datos con los que se construye este indicador no 
permiten distinguir su intensidad. Para más información, ver Esperanza de vida 
saludable en Argentina. 2010.

Estrato generacional del hogar: criterio de estratificación basado en el concepto 
de arreglo residencial de la población según el número de generaciones 

convivientes. De esta manera, la población de personas mayores se clasifica en:

• Personas que residen en hogares unipersonales conformados por una sola 
persona de 60 años y más.

• Personas que residen en hogares unigeneracionales conformados por más 
de una persona y donde todos los miembros tienen 60 años y más.

• Personas que residen en hogares multigeneracionales conformados por 
más de una persona y donde al menos convive una persona de 60 años y 
más, y una persona menor de 60 años.

Fuentes de ingresos: 

• Ingresos laborales: ingresos provenientes de la ocupación principal, de la 
ocupación secundaria y de otras ocupaciones que pudieran haber generado 
ingresos en el mes de referencia. 

• Ingresos por jubilaciones y pensiones: ingresos de la seguridad social por 
jubilación y pensión, y aguinaldo proveniente de estas prestaciones. 

• Otros ingresos: subsidios o ayuda social, rentas de la propiedad derivadas 
de la producción o de inversiones financieras y otras transferencias. 

Ingreso per cápita familiar: ingreso total familiar dividido por la totalidad de los 
componentes del hogar. 

Población afiliada a algún sistema de salud: personas que están afiliadas a una 
obra social, una prepaga, una mutual o un servicio de emergencia.

Quintil de ingreso per cápita familiar (IPCF): forma de ordenar los hogares por los 
montos de ingresos de menor a mayor según el ingreso per cápita familiar, para 
luego agruparlos en subconjuntos que contengan cada uno el 20% de los hogares. 
A partir de este ordenamiento, quedan determinados los intervalos de ingreso 
correspondientes a cada uno de los cinco subconjuntos conformados.

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000001091cnt-2018-01_esperanza-vida.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000001091cnt-2018-01_esperanza-vida.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000001091cnt-2018-01_esperanza-vida.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000001091cnt-2018-01_esperanza-vida.pdf
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Seguridad económica: forma parte del bienestar y refiere a las posibilidades que 
tienen las personas mayores de satisfacer sus necesidades (materiales y simbólicas) 
en el presente y en el futuro, para asegurarse una calidad de vida digna. A medida 
que las personas envejecen, se retiran del mercado laboral, de lo cual se deriva la 
necesidad de contar con sistemas de protección social que garanticen la 
percepción de un ingreso.

Tasa de participación en alguna actividad de uso del tiempo: cociente entre la 
población en determinado grupo de edad, sexo u otra característica, que dedica 
tiempo a una actividad específica durante el día de referencia y la población total 
de ese mismo grupo de edad o característica específica, por cien.

Tiempo con simultaneidad: tiempo dedicado a una actividad, independientemente 
de si se realizó otra actividad en simultáneo. Es decir, si hay una sola actividad en 
el rango horario, se asigna el tiempo total a esa actividad; si hay dos actividades en 
el rango horario, se asigna a las dos el tiempo total (sin dividirse). La suma del 
tiempo con simultaneidad en cada diario puede superar las 24 horas. Se expresa 
en minutos totales o en horas y minutos.  

Tiempo por participante: tiempo total con simultaneidad que se dedica a cada 
actividad dividido por el total de las personas que participaron en la actividad.

Trabajo no remunerado: incluye a las actividades productivas de los hogares 
vinculadas a la prestación de servicios para las propias personas integrantes del 
hogar, para otros hogares o para la comunidad; también se incluye el trabajo no 
remunerado que se presta en instituciones sin fines de lucro. Contempla el trabajo 
doméstico realizado por los miembros del hogar para su propio consumo o 
beneficio sin que exista retribución monetaria alguna. Por último, incluye las 
actividades de cuidado y apoyo a personas menores de 14 años, a personas 
mayores y a aquellos otros miembros del hogar que lo requieran, cualquiera sea 
su edad o condición –por problemas de salud temporales, crónicos o permanentes, 
o por discapacidad– y los tiempos de traslado para realizarlas.



Gran parte de la información compilada para la elaboración del presente dosier proviene de encuestas por mues-
treo realizadas por el INDEC, por lo que cualquier estimación que surja de ellas está sujeta al error muestral propio 
de la metodología empleada. Conocer la magnitud de este error para cada estimación permite cuantificar el grado 
de confianza y evaluar las limitaciones que pueden llegar a tener los resultados para restringir su uso cuando las 
estimaciones no alcanzan ciertos estándares definidos. 

Por otro lado, es importante advertir que los diseños muestrales involucrados en las encuestas no contemplan 
como dominio de estimación a la subpoblación de personas mayores (de 60 años y más), sujeto de estudio de este 
dosier. 

Una consecuencia inmediata de lo señalado es que la precisión en las estimaciones presentadas puede sufrir un 
deterioro mayor que el de las propias estimaciones que fueron objeto o dominio de estudio en cada encuesta, y 
obliga a una lectura e interpretación cuidadosa.

Para orientar al usuario en esta evaluación, el INDEC cuenta con una guía de recomendaciones del uso de datos 
con fines estadísticos que se encuentra desarrollada en las notas técnicas, junto a una descripción detallada de 
los métodos y criterios empleados para el cálculo de errores de muestreo, que se referencian a continuación: 

Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2018):  
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/enfr/nota_tecnica_enfr_2018.pdf 

Encuesta permanente de hogares (EPH) total urbano:  

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_total_urbano_02_23FECDE7B871.pdf

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021): 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/nota_tecnica_enut_2021.pdf

Encuesta Nacional de Consumos y Prácticas de Cuidado (EnCoPrac 2022): 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/encoprac_2022.pdf 
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