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Resumen: 

El objetivo general de este artículo es describir las desiguales maneras por las que las personas parti-
cipan del trabajo productivo y reproductivo, según género, clase social y otras variables sociodemo-
gráficas. Para ello se elaboró una tipología estructural y articulada, mediante la combinación de las 
técnicas del análisis de correspondencias múltiples y el análisis de clasificación automática. El pasaje 
por las distintas etapas analíticas permitió arribar a la construcción de 4 tipos de articulación entre el 
trabajo productivo y reproductivo según el género, la clase social, el máximo nivel educativo alcan-
zado, la edad y la composición del hogar de las personas. 
Palabras clave: género – clase social – trabajo productivo – trabajo reproductivo – tipología 

 

Abstract: The general objective of this paper is to describe the unequal ways in which people participate in 

productive and reproductive work, according to gender, social class and other sociodemographic variables. 

For this, a structural and articulated typology was elaborated, by combining the multiple correspondence 

analysis and automatic classification analysis techniques. Going through different analytical stages allowed 

to arrive at the construction of 4 types of articulation between productive and reproductive work according 

to gender, social class, maximum educational level reached, age and home composition. 

Keywords: gender – social class – productive work – reproductive work – typology  

 

1. Introducción 

Desde los estudios de género ha sido discutida la articulación 
entre el trabajo productivo y el reproductivo durante las últimas 
cinco décadas, partiendo de diferentes perspectivas teórico-me-
todológicas. En sus inicios —en Europa en la década de 1970— 
el debate se centraba en el trabajo doméstico, entendido como 
aquel trabajo material y afectivo realizado en su mayoría por las 
mujeres, de manera no paga, y llevado a cabo, principalmente, 
dentro del hogar (Dalla Costa y James, 1975; Jelin, 1979; Mez-
zadri, 2019). Luego, distintas autoras intentaron poner en diá-
logo el feminismo y el marxismo, teorizando sobre la opresión 
de las mujeres dentro del capitalismo y sobre el carácter produc-
tivo, o no, del trabajo realizado con el fin de garantizar la super-
vivencia de la fuerza de trabajo actual o futura. Más adelante 
fueron constituyéndose otras conceptualizaciones sobre el tra-
bajo no remunerado desde distintas perspectivas, como la de la 
organización social de los cuidados y la economía feminista, que 
permiten asimismo abordar las crisis de reproducción del capi-
talismo neoliberal y sus consecuencias sobre las trayectorias vi-
tales de las personas. 

En ese marco, el objetivo general del presente trabajo es des-
cribir las desiguales maneras por las que las personas participan 
del trabajo productivo y reproductivo, según género, clase social 
y otras variables sociodemográficas. Como objetivo específico, 
procuraré caracterizar la articulación entre el trabajo productivo 
y reproductivo, según género, clase social, máximo nivel educa-
tivo alcanzado, edad y composición del hogar. De esta manera, 
cobra relevancia la utilización de una tipología estructural y arti-
culada como manera de medir un fenómeno social complejo y 
multidimensional como el aquí abordado (López-Roldán, 1996). 

El escrito se encuentra articulado de la siguiente forma. En 
primer lugar, se realiza un recorrido por la perspectiva teórica 
que enmarca y da sentido al proceso de operativización concep-
tual que es una tipología. Luego se presenta la hipótesis de tra-
bajo y el modelo de análisis elegido. Para arribar a una tipología 
de la participación de las personas en el trabajo productivo y 
reproductivo según su género y clase social, recurriré a las téc-
nicas del análisis de correspondencias múltiples (ACM) y el aná-
lisis de clasificación automática (ACL), considerando que la 
combinación de ambas es idónea para la combinación y reduc-
ción que requiere la construcción tipológica (López-Roldán, 
1996; López-Roldán y Fachelli, 2015). En la sección siguiente 
presento los resultados de los procedimientos del ACM y del 
ACL que realicé en SPAD y SPSS y argumento las decisiones 
teórico-metodológicas tomadas en cada momento. El trabajo 
cierra con una discusión final y en el anexo pueden encontrarse 
tablas y gráficos de referencia. 

2. Modelo de análisis y metodología 

2.1 Perspectiva teórica  

Distintas alternativas han sido propuestas para la definición 
del trabajo reproductivo, incorporando múltiples dimensiones 
de análisis desde diversas corrientes teóricas. Por este motivo, la 
delimitación conceptual del trabajo no pago no es una tarea sen-
cilla (Esquivel, 2011; Faur, 2014; Pacheco Gómez, 2020). Las 
primeras conceptualizaciones sobre el trabajo doméstico subra-
yan que en el marco de los hogares se produce una mercancía 
fundamental para el desarrollo capitalista: la fuerza de trabajo. 
De esta forma, se focaliza en el rol central de la familia nuclear 
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y del ama de casa en la organización social capitalista (Dalla 
Costa y James, 1975). 

Algunos años más adelante, desde las corrientes sobre la Re-
producción Social se intentó profundizar en las características 
del trabajo productivo y del reproductivo, y en los vínculos entre 
ambos, entendiendo que el trabajo reproductivo puede ser reali-
zado también fuera de los hogares y, también, de manera paga 
(Arruzza y Bhattacharya, 2020; Federici, 2013; Fraser, 2015). 

Sobre esta base es que fue acuñado el concepto de doble jor-
nada laboral, con el fin de visibilizar que, si bien las mujeres co-
menzaron a incorporarse masivamente al trabajo remunerado 
durante las últimas décadas, esta participación no se vio acom-
pañada de una redistribución de las tareas al interior del hogar, 
sino que las mismas continuaban recayendo principalmente so-
bre ellas (Federici, 2013). Sin embargo, esta noción fue fuerte-
mente criticada por los feminismos negros, poniendo de mani-
fiesto que las mujeres negras y de clase trabajadora no tuvieron 
nunca el privilegio de permanecer por fuera de la fuerza laboral 
(Carneiro, 2003; Davis, 2005). Asimismo, las feministas negras 
señalaron que no es posible distinguir las desigualdades de gé-
nero, clase social y raza, sino que en sus experiencias vitales las 
múltiples dimensiones de opresión se encuentran íntimamente 
imbricadas. Es decir que, mucho antes de que el concepto de 
interseccionalidad fuera acuñado por Crenshaw en 1989, es po-
sible reconocer en los feminismos negros antecedentes de con-
ceptualizaciones que ponen en cuestión la necesidad de abordar 
las relaciones de dominación desde marcos más complejos 
(Gandarias Goitkoetxea, 2017).  

En ese sentido, cabe destacar que si bien numerosos estudios 
empíricos sugieren que hoy en día las mujeres continúan siendo 
quienes realizan la mayor parte del trabajo reproductivo en com-
paración con los varones (Calero, 2018; Federici, 2013; López-
Roldán y Lozares, 2007), no lo hacen todas ellas en la misma 
medida. Al considerar la clase social (Federici, 2013; Gómez Ro-
jas, 2009; Gómez Rojas, Borro y Jasín, 2022), la condición de 
actividad (Pacheco Gómez, 2020), el tipo de hogar, la presencia 
de menores (López-Roldán y Lozares, 2007), la edad y el nivel 
educativo (Calero, 2018; Gandarias Goitkoetxea, 2017), se apre-
cian variaciones en la participación y el tiempo que dedican a 
dichas tareas. En otras palabras, el balance entre el trabajo re-
munerado y el no remunerado depende de las diferentes posibi-
lidades y constricciones que las personas atraviesan a la hora de 
articular sus elecciones y responsabilidades. 

Si bien en Argentina numerosos trabajos destacan el rol de las 
desigualdades socioeconómicas en la división del trabajo remu-
nerado y no remunerado (Calero, 2018; Esquivel, 2011; Faur, 
2014), lo hacen desde una perspectiva que aprecia únicamente el 
nivel de ingresos, o bien mencionan las desigualdades de clase 
social, pero sin emplearlas para la contrastación teórico-empí-
rica. Es decir que es posible realizar aportes novedosos en esta 
área de producción del conocimiento científico, y es a partir de 
allí que se buscará contribuir con el presente trabajo, descri-
biendo las articulaciones entre el trabajo reproductivo y el pro-
ductivo desde una perspectiva interseccional que incorpore con-
juntamente las imbricaciones entre el género, la clase social y 
otras variables de interés. 

La clase social será abordada desde la perspectiva neo-webe-
riana, la cual pone el foco en las oportunidades de vida, enten-
didas como las chances que tiene un individuo de tomar una 
parte de los bienes económicos o culturales relevantes en una 
sociedad determinada (Breen, 2005; Goldthorpe, 2007). El inte-
rés se encuentra en las formas por las cuales las clases sociales 
moldean oportunidades de vida, en tanto la distribución desigual 

 
1 La elección de este recorte etario responde a dos motivos. Primero, que 

la pregunta por el trabajo reproductivo se aplica a estas personas. Segundo, 
que en oportunidades anteriores hemos advertido que las diferentes parti-

cipaciones de varones y mujeres en el trabajo no pago inicia a edades muy 
tempranas (Gómez Rojas, Borro y Jasín, 2022). 

de dichas oportunidades se vincula con la posición de los indi-
viduos en los mercados de trabajo capitalistas. 

El esquema que se utiliza es el elaborado por J. Goldthorpe y 
colaboradores, en el cual se distinguen dos situaciones entre 
quienes no poseen los medios de producción: la relación de ser-
vicios y el contrato de trabajo. Bajo el primer paraguas se ubican 
las personas que, ya sea por la especificidad de recursos que po-
seen o por las dificultades de controlar su trabajo, reciben un 
estímulo para actuar según los intereses de sus empleadores, a 
cambio de promesas de ascenso laboral o de bienestar material. 
En la segunda situación se encuentran quienes no cuentan con 
activos particulares o aquellos trabajos que son fáciles de moni-
torear, resultando en menores beneficios e incentivos laborales 
(Breen, 2005; Goldthorpe, 2016). Es de esta forma que el es-
quema de clases empleado por Goldthorpe distingue posiciones 
de clases, presentando variantes de distinta cantidad de catego-
rías. En este trabajo, emplearé la versión de tres grandes catego-
rías (Goldthorpe, 2007) que se puede consultar en la tabla A1 
del anexo. 

2.2 Hipótesis de investigación 

La hipótesis tipológica que pondré a prueba en este trabajo es 
que las desiguales participaciones en el trabajo productivo y re-
productivo de las personas argentinas en los años 2014-2015 se 
puede estructurar en torno a propiedades como el género, la 
clase social, el máximo nivel educativo alcanzado, la edad y la 
composición del hogar. En función de éstas se organizarán los 
distintos perfiles obtenidos a partir de la tipología construida. 

2.3 Diseño de análisis 

Las unidades de análisis son cada una de las personas de 5 años 
y más1, residentes en localidades de más de 2000 habitantes de 
Argentina en los años 2014 y 2015. La fuente secundaria tomada 
es la Encuesta Nacional Sobre La Estructura Social (ENES), 
perteneciente al Programa de Investigación sobre la Sociedad 
Argentina Contemporánea (PISAC). Si bien la encuesta com-
prende información sobre 27609 personas pertenecientes a 8265 
hogares, la cantidad de casos se reduce a 25444 que son las per-
sonas mayores de 5 años. 

La metodología a aplicar es la construcción de una tipología 
estructural y articulada. Articulada, pues su elaboración supone 
un camino de ida y vuelta entre la teoría y la base empírica, y 
estructural, en tanto se intenta dar un ordenamiento a los datos 
en distintos tipos (López-Roldán, 1996). Trabajaré con un mo-
delo de análisis atributivo multivariable. La relación entre las va-
riables propuesta será de interdependencia, es decir que inten-
taré dar cuenta de las interrelaciones las mismas tratándolas si-
métricamente, buscando sus relaciones mutuas y simultáneas 
(López-Roldán y Fachelli, 2015).  

Se presentará un recorrido por tres etapas analíticas. Primero, 
la dimensionalización de los datos2 a partir de un ACM. Esta 
técnica se encuentra bajo el paraguas de las estrategias de análisis 
factorial de varianza total, apta para estudiar la asociación de va-
riables cualitativas. En segundo lugar, con los factores extraídos 
a partir del ACM recurriré al ACL. El método de clasificación 
elegido es el Ward, un método jerárquico que calcula sucesiva-
mente distancias, primero entre casos y luego entre grupos de 
casos, para abordar a una clasificación de las unidades de análisis 
en grupos lo más homogéneos posible. En tercer lugar, identifi-
caré y validaré los tipos obtenidos, interpretándolos bajo la guía 
del marco teórico presentado (López-Roldán y Fachelli, 2015). 

2 Previamente fue realizado un análisis descriptivo básico de la relación en-

tre algunas de las variables de interés, que se puede consultar en las tablas 
A2 a A4 del anexo. 
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A partir de las definiciones teóricas discutidas en el apartado 2.1 
y de las definiciones operacionales presentadas en la tabla 1 es 
que combinaré las técnicas del ACM y el ACL, cruzando sucesi-
vamente los puentes entre la teoría y los datos construidos (Ló-
pez-Roldán, 1996) para arribar a una tipología de articulación 
entre el trabajo reproductivo y el productivo. 

 

Tabla 1. Variables y categorías incorporadas al modelo de análisis. 

1. Género 

Sexo (varón - mujer) 

2. Sociodemográficas 

Edad (menores de 14 años - 15 a 17 - 18 a 25 - 26 a 30 - 31 a 40 - 41 a 50 - 
51 a 60 - 61 o más) 

Máximo nivel educativo alcanzado (hasta primaria completa - secundaria inc. 
y comp. - terciario inc. y comp. - universitario inc. y comp) 

3. Características del hogar 

Tamaño del hogar (1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 personas o más) 

Cantidad de menores en el hogar (0- 1- 2- 3- 4 o más) 

Tipo de hogar (Unipersonal - Nuclear sin hijos - Personas adultas - Nuclear 
incompleto - Nuclear incompleto con otros - Nuclear completo con hijos) 

4. Participación en el mercado de trabajo 

Condición de actividad (Ocupado - desocupado - inactivo - menor de 10 

años) 

Cantidad de horas semanales trabajadas remuneradamente (No ocupado - 
Hasta 24 - 25 a 40 - 41 o más) 

Clase social3 (Sin información - Trabajadora - Intermedias - De servicios) 

Clase social del hogar4 (Sin información - Trabajadora - Intermedias - De 
servicios) 

5. Participación en el trabajo reproductivo 

Cantidad de horas semanales trabajadas no remuneradamente5 (Hasta 4 - 5 a 
10 - 11 a 24 - 25 o más) 

Limpiar la casa (sí - no) 

Planchar (sí - no) 

Cocinar (sí - no) 

Reparar o refaccionar (sí - no) 

Comprar (sí - no) 

Hacer trámites o pagos (sí - no) 

Cuidar niñes (sí - no) 

A cargo de la mayor parte del TR (sí - no) 

Fuente: elaboración propia 

3. Resultados 

3.1 Análisis de correspondencias múltiples 

En primer lugar, abordaré los resultados del ACM. Utilizando el 
software SPAD realicé varios intentos de dimensionalización, 
modificando las variables incluidas y recodificando las categorías 
de las mismas a partir de: a. un criterio analítico de interpretabi-
lidad de los ejes; b. el porcentaje de varianza acumulada por los 
primeros ejes —procurando alcanzar un mínimo de 70%—; c. 
los valores test de las categorías activas6 (López-Roldán y Fa-
chelli, 2015). Los resultados pueden consultarse en la tabla A5 
del anexo. 

  
Tabla 2. Valores propios y varianza de los 3 primeros ejes del ACM. 

 
Factor Valor  

propio 
%  

Inercia 
Valor propio 

corregido 
% Inercia 
corregida 

% Acumu-
lada  

1 0,326926 12,2 0,083829358 71,3  71,3  
2 0,161019 6,0 0,013089407 11,1  82,4  
3 0,149271 5,6 0,010405689  8,8 91,3  

Fuente: elaboración propia 

 

 
3 La clase social de la persona encuestada fue construida a partir de la 

información suministrada por ocupados, o bien por desocupados e inac-
tivos que habían tenido un trabajo remunerado anteriormente. 
4 La clase social del hogar fue construida a partir del criterio de domi-
nancia (Gómez Rojas, 2009): se asignó a todos los miembros la clase del 

individuo con una posición más alta. 
5 La cantidad de horas empleadas en tareas domésticas es respondida en el 

cuestionario de manera global, es decir, no se distingue el tiempo empleado 
en cada una de ellas. 

Luego de 5 intentos, llegué a un diseño de ACM con tres fac-
tores principales, de los cuales el primero de ellos acumula una 
varianza de 71,3% —siendo el eje principal—, el segundo pre-
senta una varianza de 11,1% y el tercero, de 8,8% —ver tabla 
2—. En total, un 91,3% de la varianza total se representa en 
estos tres ejes. Si bien entre los primeros dos ejes la inercia acu-
mulada ya supera el 70%, decidí incorporar también el tercero 
por motivos analíticos, como explicaré en líneas siguientes. Los 
ejes subsiguientes fueron descartados por presentar un bajo 
porcentaje de varianza y por no ser relevantes en términos teó-
ricos.  

El primer factor se caracteriza por la distribución de las tareas 
domésticas7, la cantidad de horas dedicadas a ellas y la clase 
social de la persona encuestada y del hogar. Esto surge del aná-
lisis de las contribuciones absolutas de las categorías —en tanto 
son las mayores que pueden observarse en la tercera columna 
de la tabla A6 del anexo— y de la representación esquemática 
de la distribución de las mismas en torno a los ejes 1 y 2 —ver 
gráficos 1 y A1 (este último en el anexo)—.  

 

 

 
Gráfico 1. Distribución de las categorías en función de los ejes 1 y 2. 

 
En cuanto al segundo eje, se puede pensar que engloba al tra-

bajo fuera del hogar, en tanto las categorías con mayores contri-
buciones son la condición de actividad, la cantidad de horas de 
trabajo extra-doméstico y la edad —asociada también, en térmi-
nos generales, a la participación del mercado laboral—. 
Por último, el tercer factor refiere a las características del hogar , 
ya que las categorías con mayor contribución son aquellas vin-
culadas con la cantidad de miembros del hogar, la cantidad de 
menores dentro del mismo y el cuidado de menores. A su vez, 
el género tiene un mayor peso aquí, junto con la limpieza del 
hogar y el planchado de ropa —ambas tareas típicamente femi-
nizadas, como puede consultarse en la literatura al respecto (Gó-
mez Rojas, 2009; Gómez Rojas, Borro y Jasin, 2022)—. Como 
mencioné anteriormente, decido retener este factor, a pesar de 
que acumula un 8,8% de la inercia, dada su importancia teórica, 
en tanto la realización del trabajo reproductivo y su conciliación 
con el trabajo reproductivo dependerán, en buena medida, de la 
cantidad de personas que viven en un hogar y de la cantidad de 
ellas que obtienen un ingreso por fuera de él. Asimismo, la ya 
señalada persistencia de la división tradicional patriarcal de am-

6 En la elección del modelo final del ACM, los valores test de todas las 

categorías se encuentran cercanos a -99 o a 99. Ninguno se ubica en el in-
tervalo -1,96 a 1,96 —es decir que son significativos—, por lo cual todas 

las categorías contribuyen en mayor o menor medida a caracterizar los fac-
tores (López-Roldán y Fachelli, 2015). 
7 Con excepción de la limpieza del hogar y del planchado. 
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bos tipos de trabajo, según la cual el rol masculino es principal-
mente ganar el pan y el de la mujer, cuidar de la casa y de la 
familia —aun cuando ellas también trabajen por un salario—, 
hace que esta dimensión del análisis cobre especial relevancia. 

3.2 Análisis de clasificación 

Continuando con el segundo paso de la estrategia analítica 
para la construcción de una tipología estructural y articulada, 
analizaré la cantidad óptima de grupos a conservar luego de rea-
lizar el ACL. El método elegido para observar las distancias en-
tre los distintos grupos formados luego de la aplicación del pro-
cedimiento clasificatorio jerárquico en SPAD es la evaluación de 
las diferencias entre los coeficientes obtenidos en cada etapa su-
cesiva. Primero se calculan las diferencias primeras, restando el 
coeficiente de una etapa menos el de la anterior, y luego las di-
ferencias segundas, sustrayendo la velocidad de cambio de una 
etapa menos la de la siguiente —obteniendo la aceleración del 
cambio— (López-Roldán y Fachelli, 2015). 

Como se puede apreciar en la tabla 3, la mayor diferencia se-
gunda indicaría que es conveniente quedarnos con 2 conglome-
rados. Sin embargo, esta conclusión matemática debe ser vali-
dada analíticamente. Al estudiar la composición de los 2 grupos 
obtenidos, observé que no era posible apreciar diferencias claras 
en cuanto a la organización del trabajo productivo y reproduc-
tivo entre géneros y clases, lo cual no me permitiría alcanzar mi 
objetivo de investigación. De esa manera, opté por continuar 
con la siguiente diferencia segunda que permitía apreciar un salto 
importante, es decir, tomando 4 conglomerados. 

El análisis de la tabla A7 del anexo —en la cual se presentan 
las categorías principales de cada clúster, ordenadas según el va-
lor-test, junto con los porcentajes dentro de la categoría, de la 
clase y del total de los datos— permite caracterizar a cada uno 
de los grupos (López-Roldán y Fachelli, 2015). La construcción 
de los 4 tipos resultante de este proceso se detalla a continua-
ción. 

El primer tipo incluye a un 26% de los casos y su perfil está 
constituido principalmente por mujeres jóvenes, que se encuen-
tran a cargo de la mayor parte de las tareas domésticas, específi-
camente cocinan, limpian, planchan, realizan pagos o trámites 
hacen las compras y cuidan de niñes dentro del hogar. Ello se 
condice con que emplean entre 11 y 24 horas o 25 horas sema-
nales y más en las tareas domésticas. En cuanto al trabajo extra-
doméstico, generalmente no participan de él o lo hacen en una 
baja cantidad de horas semanales y su clase es trabajadora, mien-
tras que el nivel educativo es secundario incompleto o completo. 
Los hogares a los que pertenecen son nucleares o nucleares in-
completos, extensos y con presencia de menores. Es decir, que 
se puede definir a este grupo por la aglomeración de mujeres 
jóvenes de clase trabajadora, con dedicación central en el trabajo 
reproductivo y baja participación del trabajo productivo. 

El segundo conglomerado engloba al 25,3% de las personas 
encuestadas. Principalmente son varones, ocupados y que em-
plean una alta cantidad de horas en el trabajo productivo. No se 
encuentran principalmente a cargo de las tareas domésticas, no 
planchan, ni limpian, ni cocinan, pero sí realizan reparaciones o 
construcción del hogar. Su clase social es intermedia o trabaja-
dora, tienen entre 26 y 50 años y los hogares a los que pertenecen 
son nucleares, con pocos niños. En resumen, son varones de 
edades y de clases intermedias, dedicados principalmente al tra-
bajo productivo y con un involucramiento bajo y masculinizado8 
en el trabajo reproductivo. 

La tercera clase comprende a un 21,5% de la muestra y prin-
cipalmente representa a hogares unipersonales —sobre todo 
mujeres adultas mayores— y hogares nucleares sin hijos ni otros 

 
8 Como ya fue mencionado, según la división tradicional patriarcal de 

tareas según los géneros, los varones suelen dedicarse a las pequeñas 
reparaciones en mayor medida. 

menores. Estas personas no realizan tareas de cuidados, pero sí 
se encargan principalmente del trabajo doméstico, cocinando, 
realizando trámites y compras, limpiando y planchando. A éste 
dedican una alta cantidad de horas semanales. Pertenecen a la 
clase de servicios, tanto las personas encuestadas como los ho- 
 
Tabla 3. Coeficientes del procedimiento clasificatorio jerárquico. 

 

Etapa Grupos 

Conglomerado que se combina 
Coefi-
cientes 

Dif. 
1° 

Dif. 
2° Conglomerado 

1 
Conglomerado 

2 

25439 5 7 23 5013,4 1222,9 703,6 

25440 4 41 138 6236,2 2069,8 846,9 

25441 3 1 41 8306,0 2664,3 594,5 

25442 2 1 7 10970,3 4995,0 2330,8 

25443 1 1 49 15965,3 — — 

Fuente: elaboración propia 

 

gares, trabajan fuera del hogar en jornadas parciales o son inac-
tivas y sus niveles educativos son altos. Podríamos pensar que 
principalmente son mujeres de edades avanzadas, que participan 
en baja medida del trabajo productivo o se encuentran retiradas, 
y se involucran en buena parte del trabajo reproductivo, de clase 
social y nivel educativo altos. 

El último clúster contiene un 27,2% de los casos y se encuen-
tra formado sobre todo por personas menores de edad, varones, 
que no trabajan fuera de sus hogares ni tampoco se involucran 
en las tareas domésticas. Los hogares a los que pertenecen son 
numerosos y de clase trabajadora o sin información de clase9. 

Los cuatro tipos construidos pueden verse representados en 
el gráfico 2. 

4. Conclusiones 

La construcción de un modelo analítico para abordar la parti-
cipación de las personas en el trabajo productivo y reproductivo 
según género y clase social no es una tarea simple. Elaborar una 
tipología supone la íntima articulación de dos elementos: por un 
lado, la definición teórica de los conceptos que forman parte de 
la tipología y, por el otro, la operativización de esos conceptos, 
dialogando con la base empírica por medio del diseño de análi-
sis. La flexibilidad y la sistematicidad de este procedimiento per-
mitieron volver una y otra vez entre la teoría y la base empírica 
para tomar las decisiones que mejor se adapten al objeto de es-
tudio (López-Roldán, 1996).  

En ese sentido fueron tomadas las decisiones teórico-meto-
dológicas en este trabajo. En la primera etapa —dada por un 
análisis de dimensionalización realizado por medio del ACM— 
decidí retener el tercer eje por su importancia teórica para el pre-
sente problema de investigación antes que por el porcentaje de 
varianza explicada. En la segunda etapa —la definición de los 
tipos obtenidos en el ACL— opté por un modelo de clasifica-
ción en cuatro clústeres por su capacidad de realizar distinciones 
en torno a dos dimensiones relevantes para mi análisis: el género 
y la clase social. En la tercera etapa, interpreté los tipos construi-
dos, dándoles un significado acorde al marco teórico de mi in-
vestigación. 

De esta forma, arribé a cuatro tipos: 1. mujeres jóvenes de 
clase trabajadora, con alta participación del trabajo reproductivo 
y baja participación del trabajo productivo; 2. Varones de clase 
y edad intermedias, con alta participación en el trabajo produc-
tivo y baja participación en el trabajo reproductivo; 3. Mujeres

9 Lo cual da cuenta de que o bien ninguna persona cuenta con un em-

pleo o bien faltó información en el cuestionario. 
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Gráfico 2. Distribución de los tipos construidos. 

 

adultas mayores, de clase de servicios, con baja o nula participa-
ción del trabajo productivo y alta participación del trabajo re-
productivo; 4. Varones menores de edad de clase trabajadora 
con nula participación en el trabajo reproductivo y productivo.  

En parte, estos perfiles coinciden con los esperados según la 
hipótesis planteada, sobre todo en los tipos 1, 2 y 4. Para futuras 
oportunidades, se podría plantear una tipología más amplia, 
compuesta por una mayor cantidad de grupos —8 podría ser una 
opción a partir del análisis de los resultados del ACL—, que per-
mita identificar perfiles más específicos para contrastar hipótesis 
nuevas. A modo de ejemplo, sería interesante describir la forma 

de participación del trabajo productivo y reproductivo de muje-
res jóvenes de clases intermedia y de servicios, de varones de 

clase de servicios y de niñas. 
No obstante, lo que queda de relieve es que, ante la comple-

jidad y multidimensionalidad de este fenómeno, una tipología 
estructural y articulada se presenta como una alternativa intere-
sante para clasificar a las unidades de análisis en distintos tipos 
de articulación del trabajo productivo y reproductivo, según el 
género y la clase social. 
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Tabla A1. Esquema de Goldthorpe y colaboradores de 11 posiciones y agrupación en 3 grandes categorías. 

 

Posición de clase 
social 

Clase Ocupaciones incluidas Forma de regulación del empleo 

Clase de servicios 
I Profesionales y directivos, nivel alto Relación de servicio 

II 
Profesionales y directivos, nivel bajo; técnicos, ni-

vel alto 
Relación de servicio (modificada) 

Clases intermedias 

IIIa Empleados no manuales de rutina, nivel alto Mixta 

IVabc 
Pequeños propietarios y empleadores y trabajado-

res autónomos 
No hay regulación del empleo 

V 
Técnicos, nivel bajo; supervisores de trabajadores 

manuales, nivel bajo 
Mixta 

Clase trabajadora 

IIIb Empleados no manuales de rutina, nivel bajo Contrato de trabajo (modificado) 

VI Trabajadores manuales calificados Contrato de trabajo (modificado) 

VIIa 
Trabajadores manuales no calificados (no agríco-

las) 
Contrato de trabajo 

VIIb Trabajadores agrícolas Contrato de trabajo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Goldthorpe (2007). 

 

Tabla A2. Clase social según sexo. Personas mayores de 18 años de localidades de más de 2.000 habitantes. Argentina, 2014-2015 

 

Clase social 
Sexo 

Total 
Varón Mujer 

Clase de servicios 20% 27% 23% 

Clases intermedias 32% 26% 29% 

Clase trabajadora 48% 47% 48% 

Total 7803 7229 15036 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ENES-PISAC. 

 
Tabla A3. Porcentaje de personas que participan de las tareas domésticas10 según sexo por clase social. Personas mayores de 18 años de 

localidades de más de 2.000 habitantes. Argentina, 2014-2015 

 

Tarea realizada 

Sexo 

Clase social 
Total 

Clase de ser-
vicios 

Clases inter-
medias 

Clase trabaja-
dora 

Limpiar 

Varón 
58,2% 51,9% 49,4% 51,9% 

Mujer 
89,4% 91,0% 91,5% 90,9% 

Total 
75,5% 68,8% 69,5% 70,7% 

Planchar 

Varón 
22,2% 18,1% 18,1% 18,9% 

Mujer 65,6% 69,6% 69,7% 68,6% 

Total 46,2% 40,3% 42,7% 42,8% 

Cocinar 

Varón 53,6% 49,7% 43,9% 47,7% 

Mujer 
87,5% 88,9% 87,9% 88,1% 

Total 
72,3% 66,7% 64,9% 67,1% 

Reparar 
Varón 

30,4% 38,4% 36,6% 35,9% 

Mujer 
12,2% 13,1% 13,0% 12,8% 

 
10 Se presentan únicamente los porcentajes de personas que sí realizan cada una de las actividades, según sexo por clase social. La  cantidad de casos total, 

por género y por clase es la misma para todas las tareas domésticas y corresponde a los valores presentados en la tabla A2. 
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Total 
20,4% 27,5% 25,4% 24,8% 

Comprar 

Varón 
78,7% 72,8% 68,5% 71,9% 

Mujer 
88,5% 86,5% 87,1% 87,3% 

Total 
84,1% 78,7% 77,3% 79,3% 

Trámites 

Varón 
76,6% 67,6% 60,0% 65,7% 

Mujer 
79,3% 76,5% 74,1% 76,1% 

Total 
78,1% 71,4% 66,7% 70,7% 

 

Fuente: elaboración propia a partir de ENES-PISAC. 

 
Tabla A4. Cantidad de horas semanales dedicadas a las tareas domésticas según sexo por clase social. Personas mayores de 18 años de 

localidades de más de 2.000 habitantes. Argentina, 2014-2015 

 

Clase social Cantidad de horas 

Sexo 

Total Varón Mujer 

Clase de servicios 

Hasta 10 68,5% 41,0% 53,3% 

De 11 a 21 21,3% 32,1% 27,3% 

22 o más 10,2% 26,9% 19,4% 

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

1554 1923 3477 

Clases intermedias 

Hasta 10 69,1% 36,0% 54,8% 

De 11 a 21 19,7% 29,3% 23,9% 

22 o más 11,2% 34,7% 21,3% 

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

2489 1888 4377 

Clase trabajadora 

Hasta 10 72,5% 33,3% 53,8% 

De 11 a 21 17,5% 28,8% 22,9% 

22 o más 10,0% 37,9% 23,3% 

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

3760 3418 7178 

Total 

Hasta 10 70,6% 36,0% 54,0% 

De 11 a 21 19,0% 29,8% 24,2% 

22 o más 10,4% 34,1% 21,8% 

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

7803 7229 15032 

 

Fuente: elaboración propia a partir de ENES-PISAC. 
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Tabla A5. Variables incluidas en el diseño original y situación de cada una al finalizar el ACM. 

 

Variable Situación 

Sexo 

 

  
 

Edad Recodificada: 10 categorías originalmente, 7 categorías finales 

Sexo del PSH 
Eliminada en el intento 3 por los valores test de las categorías y por la 

cercanía de las mismas al origen de las coordenadas 

Nivel educativo Recodificada: 7 categorías originalmente, 4 categorías finales 

Condición de actividad 

 

  
 

Región 
Eliminada en el intento 1 por los valores test de las categorías y por la 

cercanía de las mismas al origen de las coordenadas 

Limpiar y ordenar la casa  

 

Planchar  

Hacer la comida  

Tareas de construcción o refacción de la vi-
vienda propia 

Hacer las compras  

 

  
 

Hacer trámites o pagos    

Servicio de empleada doméstica 
Eliminada en el intento 4 por los valores test de las categorías y por la 

cercanía de las mismas al origen de las coordenadas 

Tipo de hogar Recodificada: 13 categorías originalmente, 6 categorías finales 

Tamaño de hogar 

 

  
 

Edad de niñes en el hogar 
Eliminada en el intento 2 por los valores test de las categorías y por la 

cercanía de las mismas al origen de las coordenadas 

Cuidado de niñes 

 

  
 

Cantidad de menores en el hogar   

Clase social   

Clase social PSH 
Eliminada en el intento 2 por los valores test de las categorías y por la 

cercanía de las mismas al origen de las coordenadas 

Clase social cony 
Eliminada en el intento 1 por los valores test de las categorías y por la 

cercanía de las mismas al origen de las coordenadas 

Clase social del hogar 

 

  
 

Cantidad de horas empleadas en las tareas do-
mésticas Recodificada: cambios en los intervalos de agrupamiento 

Cantidad de horas trabajadas remuneradas  Recodificada: cambios en los intervalos de agrupamiento 

Presencia de niñes en el hogar 
Eliminada en el intento 4 por los valores test de las categorías y por la 

cercanía de las mismas al origen de las coordenadas 

A cargo de la mayor parte de las TD 

 

  
 

 
      Fuente: elaboración propia. 
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Tabla A6. Contribuciones absolutas y distancias a cada eje de las categorías incluidas en el ACM. 

 

Categoría Peso relativo 
Distancia al 

origen 
Eje 1 Eje 2 Eje 3 

Sexo      
Varón 2,525 1,08408 0,41 2,32 4,57 

Mujer 2,738 0,92245 0,38 2,14 4,22 

Contribución acumulada 0,79 4,46 8,79 

Nivel educativo     
Hasta prim comp 2,028 1,59579 1,48 1,17 0,00 

Sec inc-comp 2,067 1,54567 0,04 0,71 0,87 

Ter inc-comp 0,486 9,82569 0,82 0,06 0,08 

Uni inc-comp 0,682 6,71828 0,99 0,03 1,61 

Contribución acumulada 3,33 1,98 2,56 

Condición de actividad     
Ocupado 2,576 1,04324 2,15 7,86 1,31 

Desocupado 0,201 25,18970 0,01 0,04 0,85 

Inactivo 2,001 1,63009 0,40 7,80 1,44 

Menor de 10 años 0,485 9,84825 4,65 0,43 0,15 

Contribución acumulada 7,21 16,14 3,76 

Limpiar y ordenar la casa durante la semana pasada   
Limpia 3,365 0,56412 2,00 0,43 2,45 

No limpia 1,898 1,77267 3,54 0,75 4,35 

Contribución acumulada 5,54 1,18 6,81 

Planchar durante la semana pasada    
Plancha 1,898 1,77369 3,15 1,09 3,88 

No plancha 3,366 0,56380 1,78 0,61 2,19 

Contribución acumulada 4,92 1,70 6,07 

Hacer la comida durante la semana pasada    
Cocina 2,951 0,78342 3,66 0,29 1,81 

No Cocina 2,312 1,27646 4,67 0,37 2,31 

Contribución acumulada 8,32 0,66 4,13 

Tareas de construcción o refacción de la vivienda propia dur  
Repara 1,018 4,16827 0,72 1,82 0,38 

No repara 4,245 0,23991 0,17 0,44 0,09 

Contribución acumulada 0,89 2,26 0,47 

Hacer las compras durante la semana pasada   
Compra 3,574 0,47262 2,40 0,02 0,41 

No compra 1,689 2,11587 5,08 0,04 0,87 

Contribución acumulada 7,48 0,06 1,28 

Hacer trámites o pagos durante la semana pasada   
Trámites 2,857 0,84213 3,70 0,18 0,03 

No trámites 2,406 1,18746 4,40 0,21 0,04 

Contribución acumulada 8,10 0,39 0,06 

Tamaño de hogar     
1 P 0,314 15,78710 1,48 4,93 0,74 

2 P 0,807 5,52166 1,35 3,12 5,03 

3 P 0,974 4,40469 0,13 0,56 0,07 

4 P 1,206 3,36441 0,06 0,91 0,07 

5 P 0,869 5,05365 0,44 0,45 0,78 

6 P 0,469 10,21300 0,42 0,09 1,04 

7 P 0,278 17,91850 0,33 0,05 0,58 

8 P o más 0,346 14,21760 0,58 0,03 0,87 

Contribución acumulada 4,77 10,15 9,18 

Edad      
Menores de 14 años 0,962 4,47132 6,90 1,00 0,00 

15-17 años 0,298 16,63740 0,67 0,05 1,10 

18-25 años 0,792 5,64588 0,00 0,31 0,17 



ANEXO 
 

10                     Universidad de Buenos Aires 

 

26-30 años 0,433 11,14740 0,26 0,75 0,00 

31-40 años 0,776 5,77934 0,63 2,61 0,34 

41-50 años 0,678 6,76191 0,64 1,57 0,10 

51-60 años 0,533 8,87747 0,72 0,00 0,52 

61 años o más 0,790 5,65972 0,69 7,67 2,00 

Contribución acumulada 10,51 13,95 4,23 

Clase social      
Clase de servicios 0,767 5,86352 1,89 0,01 2,46 

Clase intermedia 0,932 4,64706 0,88 0,88 0,75 

Clase trabajadora 1,520 2,46178 0,55 1,44 0,18 

Sin información 2,044 1,57500 4,48 3,02 1,39 

Contribución acumulada 7,80 5,36 4,77 

Clase social hogar     
Hogar Clase de servi 1,296 3,06178 0,99 0,00 1,80 

Hogar Clase intermed 2,206 1,38633 0,00 0,14 0,00 

Hogar Clase trabajad 1,497 2,51530 0,30 0,00 0,99 

Sin información 0,265 18,89020 0,56 1,00 0,35 

Contribución acumulada 1,86 1,15 3,14 

Cantidad de horas empleadas en las tareas domésticas en la ú  
TD Hasta 4 1,961 1,68387 3,75 0,00 1,90 

TD De 5 a 10 1,461 2,60172 0,17 0,22 0,06 

TD 11 a 24 1,073 3,90287 1,45 0,11 0,41 

25 o más 0,767 5,85893 1,21 0,09 3,20 

Contribución acumulada 6,58 0,42 5,57 

Cantidad de horas trabajadas remuneradas en la última semana  
No ocupade 2,687 0,95856 2,06 7,54 1,26 

Hasta 24 HTED 0,756 5,95968 0,80 1,11 0,00 

De 25 a 40 HTED 0,872 5,03306 1,02 2,17 0,64 

41 o más HTED 0,947 4,55613 0,42 5,15 1,34 

Contribución acumulada 4,29 15,97 3,24 

Cuidado de niñes     
Cuida 1,691 2,11327 0,15 2,40 8,50 

No cuida 2,583 1,03762 0,94 0,23 1,49 

No hay nines para cu 0,990 4,31843 1,15 1,58 3,38 

Contribución acumulada 2,24 4,20 13,37 

Cantidad de menores en el hogar    
No hay N en el hogar 1,880 1,79989 2,49 3,67 6,90 

1 N 1,149 3,58182 0,00 1,78 0,34 

2 N 1,063 3,94903 0,42 0,82 1,17 

3 N 0,660 6,97890 0,72 0,18 1,50 

4 N o más 0,512 9,28832 1,22 0,02 1,47 

Contribución acumulada 4,87 6,47 11,38 

A cargo de la mayor parte de las TD    
A cargo de mayor par 1,911 1,75385 4,50 1,91 1,96 

No a cargo de TD 3,352 0,57018 2,57 1,09 1,12 

Contribución acumulada 7,07 3,01 3,07 

Tipo de hogar      
Unipersonal 0,314 15,78710 1,48 4,93 0,74 

Nuclear sinH 0,502 9,47849 1,12 2,55 4,93 

Hog Adultes 0,293 16,96230 0,11 0,21 0,50 

Nuclear INC 0,566 8,29996 0,00 0,22 0,00 

Nuclear I O 0,397 12,25840 0,09 0,05 0,90 

Nuclear conH 3,191 0,64916 0,63 2,52 1,05 

Contribución acumulada 3,42 10,49 8,12 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico A1 – Ubicación de las categorías con respecto a los ejes 1 y 2. 
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Gráfico A2 – Ubicación de las categorías con respecto a los ejes 1 y 3. 
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Tabla A7. Valores-test y porcentajes dentro de la categoría, de la clase y del total de los datos para las principales categorías de cada clúster. 
Group: CLUSTER  1 /  4   (Count:8930083  -  Percentage:  25.95)     
Variable label Caracteristic categories % of category in group % of category in set % of group in category Test-value Probability Weight 

Hacer la comida durante la semana pasada Cocina 95,39 56,07 44,14 3023,59 0,000 19297804 

Limpiar y ordenar la casa durante la semana pasada Limpia 98,23 63,93 39,87 2849,28 0,000 22003480 

Planchar durante la semana pasada Plancha 74,66 36,05 53,73 2774,20 0,000 12408084 

Cuidado de niñes Cuida 69,29 32,12 55,97 2709,42 0,000 11054655 

Sexo Mujer 87,98 52,02 43,88 2629,06 0,000 17902274 

A cargo de la mayor parte de las TD A cargo de mayor par 71,22 36,31 50,89 2498,53 0,000 12497479 

Hacer las compras durante la semana pasada Compra 92,98 67,91 35,53 2044,27 0,000 23370648 

Cantidad de horas empleadas en las tareas domésticas en la ú 25 o más 34,35 14,58 61,13 1823,79 0,000 5017716 

Hacer trámites o pagos durante la semana pasada Trámites 78,22 54,28 37,39 1714,33 0,000 18682792 

Edad 31-40 años 25,75 14,75 45,30 1028,13 0,000 5076623 

Cantidad de horas empleadas en las tareas domésticas en la ú TD 11 a 24 32,30 20,40 41,08 990,68 0,000 7019594 

Cantidad de menores en el hogar 1 N 33,62 21,83 39,97 960,97 0,000 7511453 

Tipo de hogar Nuclear conH 72,73 60,64 31,12 874,15 0,000 20868956 

Clase social Clase trabajadora 40,38 28,89 36,27 863,49 0,000 9941738 

Edad 41-50 años 21,45 12,88 43,20 848,99 0,000 4433981 

Condición de actividad Desocupado 8,34 3,82 56,68 761,15 0,000 1314112 

Nivel educativo Sec inc-comp 49,90 39,28 32,96 750,00 0,000 13519490 

Cantidad de horas trabajadas remuneradas en la última semana Hasta 24 HTED 21,94 14,37 39,61 722,15 0,000 4945080 

Cantidad de menores en el hogar 2 N 28,11 20,21 36,10 666,63 0,000 6954118 

Tipo de hogar Nuclear I O 12,88 7,54 44,30 666,42 0,000 2595806 

Edad 26-30 años 12,17 8,23 38,36 479,03 0,000 2833215 

Edad 18-25 años 20,06 15,05 34,60 475,28 0,000 5178568         
Group: CLUSTER  2 /  4   (Count:8716769  -  Percentage:  25.33)     
Variable label Caracteristic categories % of category in group % of category in set % of group in category Test-value Probability Weight 

Condición de actividad Ocupado 95,93 48,94 49,64 3482,98 0,000 16843940 

Sexo Varón 88,02 47,98 46,46 2860,10 0,000 16513817 

Cantidad de horas trabajadas remuneradas en la última semana 41 o más HTED 45,87 18,00 64,54 2327,53 0,000 6194268 

A cargo de la mayor parte de las TD No a cargo de TD 93,43 63,69 37,15 2318,98 0,000 21918612 

Planchar durante la semana pasada No plancha 90,48 63,95 35,84 2035,37 0,000 22008064 

Limpiar y ordenar la casa durante la semana pasada No limpia 59,44 36,07 41,74 1639,26 0,000 12412630 

Tareas de construcción o refacción de la vivienda propia dur Repara 35,64 19,35 46,66 1345,54 0,000 6659127 

Hacer la comida durante la semana pasada No Cocina 62,45 43,93 36,01 1274,11 0,000 15118305 

Tipo de hogar Nuclear conH 77,15 60,64 32,23 1185,97 0,000 20868956 

Cantidad de horas trabajadas remuneradas en la última semana De 25 a 40 HTED 30,08 16,58 45,97 1181,84 0,000 5704597 

Clase social Clase trabajadora 44,90 28,89 39,37 1177,75 0,000 9941738 

Clase social Clase intermedia 30,73 17,71 43,96 1115,03 0,000 6094529 

Edad 31-40 años 23,49 14,75 40,34 808,46 0,000 5076623 

Cantidad de horas empleadas en las tareas domésticas en la ú TD De 5 a 10 38,24 27,76 34,88 783,41 0,000 9555469 

Edad 41-50 años 20,70 12,88 40,69 763,15 0,000 4433981 

Tamaño de hogar 3:00 p. m. 26,57 18,50 36,37 689,09 0,000 6367827 

Edad 26-30 años 13,29 8,23 40,89 599,99 0,000 2833215 

Tamaño de hogar 4:00 p. m. 30,24 22,91 33,42 583,28 0,000 7885638 

Cantidad de menores en el hogar 1 N 28,91 21,83 33,55 573,61 0,000 7511453 
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Group: CLUSTER  3 /  4   (Count:7409150  -  Percentage:  21.53)     
Variable label Caracteristic categories % of category in group % of category in set % of group in category Test-value Probability Weight 

Cantidad de menores en el hogar No hay N en el hogar 98,65 35,72 59,46 4239,72 0,000 12291976 

Tamaño de hogar 2:00 p. m. 54,27 15,33 76,20 3018,92 0,000 5277211 

Tipo de hogar Nuclear sinH 38,78 9,54 87,48 2743,03 0,000 3284456 

Edad 61 años o más 49,48 15,02 70,94 2692,00 0,000 5167810 

Tipo de hogar Unipersonal 27,67 5,96 100,00 2607,87 0,000 2050154 

Tamaño de hogar 1:00 p. m. 27,67 5,96 100,00 2607,87 0,000 2050154 

A cargo de la mayor parte de las TD A cargo de mayor par 74,76 36,31 44,32 2430,38 0,000 12497479 

Cuidado de niñes No hay nines para cu 48,32 18,80 55,33 2151,11 0,000 6471117 

Hacer la comida durante la semana pasada Cocina 87,27 56,07 33,51 2044,70 0,000 19297804 

Hacer trámites o pagos durante la semana pasada Trámites 81,01 54,28 32,12 1707,23 0,000 18682792 

Hacer las compras durante la semana pasada Compra 91,42 67,91 28,98 1688,18 0,000 23370648 

Limpiar y ordenar la casa durante la semana pasada Limpia 88,36 63,93 29,75 1672,93 0,000 22003480 

Planchar durante la semana pasada Plancha 58,87 36,05 35,16 1435,63 0,000 12408084 

Clase social Clase de servicios 31,24 14,57 46,17 1349,51 0,000 5014360 

Clase social hogar Hogar Clase de servi 41,57 24,62 36,35 1162,15 0,000 8473163 

Cantidad de horas empleadas en las tareas domésticas en la ú TD 11 a 24 33,86 20,40 35,73 982,31 0,000 7019594 

Nivel educativo Uni inc-comp 23,62 12,96 39,24 917,68 0,000 4459047 

Edad 51-60 años 18,23 10,12 38,76 775,12 0,000 3484308 

Tipo de hogar Hog Adultes 11,71 5,57 45,28 756,49 0,000 1916026 

Condición de actividad Inactivo 48,96 38,02 27,72 685,57 0,000 13085545 

Sexo Mujer 62,77 52,02 25,98 664,69 0,000 17902274 

Nivel educativo Ter inc-comp 14,53 9,24 33,86 534,49 0,000 3179119 

Clase social Clase intermedia 23,94 17,71 29,10 487,33 0,000 6094529 

Cantidad de horas empleadas en las tareas domésticas en la ú 25 o más 18,80 14,58 27,76 358,12 0,000 5017716 

Group: CLUSTER  4 /  4   (Count:9360107  -  Percentage:  27.20)     
Variable label Caracteristic categories % of category in group % of category in set % of group in category Test-value Probability Weight 

Edad Menores de 14 años 65,70 18,28 97,77 4354,46 0,000 6290282 

Clase social Sin información 94,71 38,83 66,33 4302,45 0,000 13365482 

Hacer trámites o pagos durante la semana pasada No trámites 95,54 45,72 56,84 3843,00 0,000 15733376 

Cantidad de horas trabajadas remuneradas en la última semana No ocupade 98,34 51,06 52,38 3767,64 0,000 17572184 

Hacer la comida durante la semana pasada No Cocina 88,89 43,93 55,03 3372,87 0,000 15118305 

Hacer las compras durante la semana pasada No compra 74,25 32,09 62,92 3194,02 0,000 11045450 

A cargo de la mayor parte de las TD No a cargo de TD 99,73 63,69 42,59 3164,62 0,000 21918612 

Condición de actividad Menor de 10 años 33,86 9,22 99,91 3021,15 0,000 3172507 

Cantidad de horas empleadas en las tareas domésticas en la ú TD Hasta 4 76,11 37,26 55,55 2878,77 0,000 12823330 

Planchar durante la semana pasada No plancha 94,13 63,95 40,04 2480,70 0,000 22008064 

Limpiar y ordenar la casa durante la semana pasada No limpia 66,35 36,07 50,03 2236,61 0,000 12412630 

Nivel educativo Hasta prim comp 63,77 38,52 45,02 1846,38 0,000 13258453 

Cuidado de niñes No cuida 73,61 49,08 40,79 1785,08 0,000 16890340 

Condición de actividad Inactivo 61,77 38,02 44,18 1738,31 0,000 13085545 

Tareas de construcción o refacción de la vivienda propia dur No repara 96,91 80,65 32,68 1679,81 0,000 27756976 

Edad 15-17 años 15,21 5,67 72,98 1375,90 0,000 1951322 

Cantidad de menores en el hogar 4 N o más 21,33 9,72 59,68 1319,59 0,000 3345168 

Clase social hogar Sin información 11,70 5,03 63,29 1020,44 0,000 1730307 

Tipo de hogar Nuclear conH 74,04 60,64 33,21 1002,71 0,000 20868956 

Cantidad de menores en el hogar 3 N 21,79 12,53 47,28 957,25 0,000 4313394 

Cantidad de menores en el hogar 2 N 28,83 20,21 38,80 750,19 0,000 6954118 

Tamaño de hogar 8 P o más 12,02 6,57 49,74 746,48 0,000 2261597 
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Tamaño de hogar 5:00 p. m. 24,02 16,52 39,55 703,17 0,000 5685191 

Tamaño de hogar 6:00 p. m. 13,74 8,92 41,90 583,39 0,000 3069311 

Clase social hogar Hogar Clase trabajad 35,34 28,45 33,78 540,56 0,000 9790403 

Tamaño de hogar 7:00 p. m. 8,49 5,29 43,70 491,35 0,000 1819180 

Sexo Varón 53,51 47,98 30,33 396,98 0,000 16513817 

Fuente: elaboración propia 


