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Introducción 

La pandemia de COVID-19 desató una crisis económica con impactos sociales de gran envergadura a 
nivel mundial (OIT, 2020). En la Argentina, la contracción económica, la pérdida de puestos de trabajo, 
el incremento de las suspensiones y las reducciones horarias, se tradujeron en un aumento de la 
desocupación y en una disminución del ingreso de los hogares (Bonfliglio, Salvia y Vera, 2020; Kessler y 
Benza, 2020), lo que llevó a muchas familias a enfrentar situaciones de endeudamiento (UNICEF, 2020a, 
2020b; Bonfiglio, Salvia y Vera, 2020; Wilkis, 2020). Asimismo, la crisis sanitaria agravó y volvió evidente 
la desigual organización social de los cuidados, que pone mayores cargas en los hogares y, al interior de 
estos, en las mujeres, en las actividades diarias que involucran la generación del bienestar físico, afectivo 
y emocional de las personas y que son esenciales para el sostenimiento de la vida (CEPAL, 2020a). Así 
la pandemia intensificó la “crisis del cuidado” preexistente (Fraser, 2020; CEPAL, 2020b) y volvió más 
urgente encontrar alternativas a los “arreglos” tradicionales del cuidado en nuestras sociedades 
(CEPAL, 2009). 

Este documento se ocupa de la relación entre ambos fenómenos, preguntándose por el modo en 
que la pandemia impactó en los cuidados y en el endeudamiento en hogares de clases medias en la 
Argentina. Lo hace en el marco del “Estudio sobre endeudamiento en los hogares, en particular de las 
mujeres, asociado al aumento y diversificación de las tareas de cuidado en el contexto de la pandemia 
COVID-19”, un proyecto interagencial del cual la CEPAL forma parte. Anclado en la perspectiva de la 
sociología del dinero (Zelizer, 2009 y 2011), el proyecto plantea que las tareas de cuidado requieren, para 
su concreción, disponer de “dineros del cuidado”, es decir, ingresos monetarios del hogar gestionados para 
actividades de cuidado en el marco de relaciones sexo-genéricas desiguales (Wilkis, 2017). Para eso, las 
familias, y en particular las mujeres, llevan a cabo un ensamblaje cotidiano de distintas “tecnologías 
monetarias” producidas por los mercados, el Estado, las organizaciones sociales y las redes 
interpersonales. Wilkis (2021) propone llamar “infraestructuras monetarias de bienestar” a ese conjunto 
de tecnologías monetarias que son ensambladas “de abajo hacia arriba” por las familias, logrando crear 
con ello mallas más o menos resistentes de protección social. Así, la organización del cuidado va 
acompañada y da forma –en su despliegue– a la circulación de dineros que la hacen posible. El dinero 
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del cuidado es la pieza asociada a estas obligaciones generizadas sin la cual no se podría comprender la 
realidad social y económica de las mujeres que las asumen cotidianamente. En este documento 
entendemos que las deudas monetarias vinculadas a estas obligaciones se denominan “deudas de 
cuidados” y que en el contexto de pandemia las dinámicas de endeudamiento fueron ocupando un rol 
creciente en las “infraestructuras monetarias de bienestar”. 

En su preocupación por pensar los impactos de la pandemia en las dinámicas del cuidado y del 
endeudamiento en hogares de clases medias, este estudio no solo abreva en ese marco conceptual. 
También asume una perspectiva de género dada la histórica feminización de los cuidados, y dialoga con 
aportes de los estudios feministas, los estudios sociales sobre créditos y endeudamientos, y sobre familias 
y cuidados (Fraser, 2016; Villareal, 2004; Wilkis y Partenio, 2010; Wilkis, 2014 y 2017; Federici; 2018; 
 Gago y Cavallero, 2019; Esquivel, Faur y Jelin, 2012; Rodriguez Enríquez y Pautassi, 2014; Rodriguez 
Enriquez, 2015, entre otros).  

El crédito y las deudas vienen siendo una entrada fructífera para pensar la relación entre 
consumos y desigualdades de clase y género. Se trata de una agenda incipiente en la región, tanto en 
las ciencias sociales como en el debate público, centrada en el estudio de las clases populares. Las 
investigaciones con foco en las clases medias, menos abundantes, han avanzado en el estudio de las 
modalidades y las dinámicas asumidas por el endeudamiento y su relación con los procesos de 
estratificación social (Barozet y otros, 2021) pero no sobre el modo en que operan las relaciones de 
género en las dinámicas de endeudamiento. 

Para el caso argentino, estos estudios advierten que nos encontramos ante un contexto de 
expansión de la financiarización de los hogares (Luzzi, 2017) que ha arraigado en nuevas prácticas 
económicas familiares a través del crédito, incluso en las de menores ingresos (Wilkis, 2021), 
conformando un mercado de crédito al consumo segmentado que expresa, reproduce y amplifica las 
desigualdades sociales existentes (Del Cueto y Luzzi, 2016). Esa producción y reproducción de 
desigualdades a través del mercado de crédito, se advierte incluso al interior de las clases medias, siendo 
mayor el acceso al crédito y a los servicios bancarios entre asalariados/as registrados/as que entre 
autónomos/as e independientes (Luzzi y Wilkis, 2018). A nivel regional, y especialmente en Chile, 
diversos estudios también han considerado al consumo y al endeudamiento como ejes para pensar los 
procesos de estratificación social, dando cuenta de su relevancia en la definición de la construcción de 
identidad personal y social de las clases medias (Méndez, 2008; Barozet y otros, 2021), produciéndose 
un tránsito de la centralidad del empleo hacia el consumo (Sémbler, 2006) como cristalizador de nuevas 
dinámicas de integración social. Estos estudios, también han señalado la centralidad de las redes 
interpersonales, y especialmente familiares, en las modalidades y dinámicas de endeudamiento para 
responder a compromisos financieros (Pérez Roa y Donoso Bravo, 2018) y el papel que cumple la 
segmentación del mercado de crédito en la agudización de la heterogeneidad de estos sectores 
(Marambio Tapia, 2011). De allí que estos estudios hablen de la emergencia de “nuevas clases medias”: 
sectores que por su inserción laboral pertenecerían estrictamente a las clases trabajadoras, pero poseen 
ahora una capacidad de consumo que las acerca a los sectores medios gracias al aumento de sus 
ingresos y su disponibilidad de crédito1. 

A este conjunto de aportes se agregan indagaciones sobre las desigualdades de género en las 
dinámicas de crédito y endeudamiento y, especialmente, sobre el rol de las mujeres en la gestión de 
créditos y deudas. Estos aportes se centran en el estudio de las clases populares y han mostrado que son 
las mujeres de estos sectores quienes más solicitan y pagan deudas diarias controlando una parte muy 

 
1  El fenómeno ha llamado la atención del campo académico en distintas geografías regionales, generando un debate aún abierto 

sobre la recomposición de las clases sociales a través de su ampliación del consumo vía créditos (Benza y Kessler, 2020;  

Kessler, 2016; Palomino y Dalle, 2016; Scalon y Salata, 2012 y Kopper 2014). 
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