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En el marco del Proyecto de Extensión “Herramien-
tas Informáticas para la Investigación Social”, confor-
mamos un “grupo de estudio”1 con el fin de investigar, 

observar y divulgar las potencialidades del software libres.
Partiendo de la necesidad del uso de software libre para tratar 
los datos en investigaciones socioeconómicas, nos propusimos 
mostrar a los investigadores de la comunidad de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales las potencialidades del R Stu-
dio en el tratamiento y análisis de datos de estadísticas públicas. 
Los integrantes y quienes participan en los encuentros del 
grupo de estudio son los graduados y estudiantes avanza-
dos de la carrera de Técnico en Investigación Socioeconó-
mica (TISE) de manera de constituir una masa crítica de 
profesionales con habilidades en la utilización de ésta herra-
mienta informática poco aprovechada aun en nuestro medio.
En este artículo el grupo conformado parte desde la instalación del 
software hasta las primeras aproximaciones estadísticas sinteti-
zadas en recursos gráficos. Para concluir con las diferentes mo-
dalidades de elaborar informes que el software analizado ofrece.

1 Grupo de Estudio: modalidad de aprendizaje colaborativo, donde cada integrante comparte sus avances sobre 
un tema en común. 
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Fundamentación
En el marco del Proyecto de Extensión “Herramientas Informáticas para la 

Investigación Social” (Resolución N 126/17. Año 2017),  conformamos un grupo 
de estudio con el fin de revisar y divulgar las potencialidades que nos ofrecen los 
software libres. Para esta publicación de la Revista mostramos R Studio, ya que, 
este software nos permite realizar diferentes tipos de análisis estadísticos y pre-
sentación de datos cuantitativos. Asimismo, decidimos explorar la base de datos 
del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea –PI-
SAC-,  disponible para todos los interesados en el Sitio Web http://pisac.mincyt.
gob.ar/datos.php. 

Dicho grupo de estudio, está conformado mayoritariamente por Técnicos en 
Investigación Socioeconómica – TISE- . Siendo  la mayor demanda para los TISE 
el tratamiento y análisis de datos para la investigación social; en esta línea de 
labor una de las dificultades por las que atravesamos en la cotidianeidad, es la 
dialéctica del software a utilizar: ¿libre o comercial? En este sentido, la realidad 
de las Instituciones Públicas con escasas posibilidades de obtener licencias co-
merciales y las crecientes demandas de presentaciones en eventos científicos y 
de difusión  nos crean la necesidad de realizar esta revisión y divulgación de los 
diferentes software y evaluar las potencialidades de cada uno en el campo del 
tratamiento de datos para la Investigación Social.

Acerca de R Studio
R Studio es un software destinado al  análisis estadístico que cumple con la 

característica primordial de ser libre, es decir, que no requiere de la compra de 
una licencia para su uso completo, lo que para un investigador esto resulta una 
herramienta fundamental de trabajo. Si bien R Studio es un software que tiene 
una amplia gama de herramientas y recursos estadísticos, nuestro trabajo está 
centrado específicamente en el uso de las herramientas para el análisis de esta-
dísticas aplicadas a la Investigación Social.

Tratamiento y análisis de los datos publi-
cados por PISAC

El PISAC fue creado con el objetivo principal de analizar la heterogeneidad 
de la sociedad argentina contemporánea planteada desde múltiples dimensiones 
que tienen en cuenta características sociales, culturales, políticas y económicas. 
Para ello, se llevó a cabo un relevamiento de datos a nivel nacional2 (entre los 
años 2014 – 2015) con la intención de que los investigadores de las distintas uni-
versidades del país y otras instituciones competentes, utilicen éstos datos para el 
análisis, diseño e implementación de políticas públicas.

2  Cabe aclarar que la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social (ENES) tiene un alcance urbano nacional y fue aplicada 

a una muestra de aproximadamente 12.000 viviendas de las distintas regiones del país. Por lo tanto, las interpretaciones 

descriptivas serán siempre referidas a la muestra.
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En el marco del proyecto de extensión  antes mencionado, nos proponemos en 
esta primera instancia explorar la base de datos del PISAC y mostrar a los inves-
tigadores de la comunidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales las 
potencialidades del R Studio en el tratamiento y análisis de datos de estadísticas 
públicas. Asimismo, se desarrollará a continuación un análisis descriptivo elabo-
rado con algunos indicadores que hemos tomado, por un lado de la base de datos 
sobre las características de los hogares y, por el otro, de la base de datos referida 
a las características del  total de las personas de la Argentina. Dicho análisis se 
desarrollará a partir de los recursos utilizados del software señalado.

Provisión de servicios en las 
viviendas

Para saber cuál es la situación de los hogares de la Argentina con respecto 
al acceso de los servicios básicos sanitarios en las viviendas, resulta pertinente 
analizar  el origen de provisión del agua que usan para beber y cocinar, tal como 
se puede apreciar en el Grafico 1 en relación con las distintas regiones del país. 
Podemos ver de forma generalizada que hay gran acceso a red de agua corriente 
en las viviendas seleccionadas en la muestra; sin embargo, las regiones Pampea-
na y Gran Buenos Aires (GBA) son las que menor acceso a red de agua corriente 
presentan, siendo para la región Pampeana el 79% de los hogares que tienen dis-
posición de agua corriente en sus viviendas, frente a un 87% en el GBA. 

Grafico 1. Distribución del origen de provisión del agua que usan para beber y 
cocinar en los hogares según la región. Argentina, 2015.

Fuente: elaboración propia a partir del tratamiento de la base de datos del 
PISAC, grafico 1.
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Por otra parte, en lo que respecta al acceso de servicio de red cloacal, la región 
con mayor porcentaje de viviendas conectadas a una red pública de cloaca es la 
Patagonia, siendo el 85% de estas; mientras que, en el NEA las viviendas que 
tienen acceso a red cloacal corresponden al 40% y a su vez es la región de menor 
acceso en comparación con el resto de las regiones, tal como se puede observar 
en el Grafico 2.

Grafico 2. Distribución del tipo de desagüe del inodoro en los hogares según 
la región. Argentina, 2015.

 

Fuente: elaboración propia a partir del tratamiento de la base de datos del 
PISAC, grafico 2.

Ingresos de los hogares
En relación con la dimensión sobre los ingresos también es importante ob-

servar la distribución de los mismos, ya que estos determinan la posibilidad de 
acceder a ciertos bienes y servicios en los hogares (Maceira, 2015, p. 27).  En esta 
línea, en el Grafico 3 se presenta de manera comparativa la distribución de los 
ingresos per cápita de los hogares encuestados por cada región de la Argentina, 
donde es posible apreciar que las regiones del NEA y NOA son las que tienen 
ingresos per cápita más bajos en los hogares y a su vez los más concentrados, 
siendo el 50% central de los mismos en el NEA de 1310 a 3800 pesos y en el NOA 
para el mismo porcentaje, de 1322 a 3500 pesos. Por otra parte, se observa que 
los ingresos per cápita más altos y a su vez los más dispersos corresponden a los 
hogares de la Patagonia y GBA, siendo la mitad de los hogares de la Patagonia los 
que presentan hasta 5666 pesos; mientras que, en el GBA la misma cantidad de 
hogares poseen ingresos de hasta 5610 pesos.También, se aprecia que el ingreso 
per cápita más bajo es de 100 pesos y corresponde a un hogar del NOA y el más 
alto de 67608 pesos perteneciente a un hogar de la Patagonia.
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Grafico 3. Distribución de los hogares según el ingreso per cápita y la región. 
Argentina, 2015.

 

Fuente: elaboración propia a partir del tratamiento de la base de datos del 
PISAC, grafico 3.

Salud
En cuanto a la dimensión correspondiente a la salud de las personas, uno de 

los indicadores pertinentes se refiere a la posibilidad que tienen las personas de 
acceder a alguna cobertura de salud, y el mismo se puede observar en el Grafico 
4, donde el mayor porcentaje de personas de la Argentina, seleccionadas en la 
muestra, que poseen obra social se encuentran en la Patagonia (62%) seguido de 
la región Pampeana (52%). Por otra parte, el NEA y NOA son las dos regiones con 
mayor porcentaje de personas que no tienen cobertura médica, específicamente 
casi la mitad de las personas del NEA (47%) y el 40% del NOA. En cuanto a las 
personas que cuentan con alguna prepaga para la atención médica en el GBA 
éstas son el 11%, siendo el mayor porcentaje en comparación con las demás re-
giones.

En cuanto a la autopercepción del estado de salud de las personas, el 57% de 
las mismas manifestaron tener un estado de salud “Bueno”; mientras que, aque-
llas personas que dijeron sentirse con un estado de salud “Malo” representan al 
1,5% del total de las personas encuestadas de la Argentina, respecto a quienes 
se sienten en estado de salud “Muy bueno” son el 28% de las personas. Esto se 
puede observar en el Grafico 5.
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Grafico 4. Distribución de la cobertura de salud de las personas según la re-
gión. Argentina, 2015.

 

Fuente: elaboración propia a partir del tratamiento de la base de datos del 
PISAC, grafico 4.

Grafico 5. Distribución de las personas según la autopercepción del estado de 
salud. Argentina, 2015.

Fuente: elaboración propia a partir del tratamiento de la base de datos del 
PISAC, grafico 5.
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Trabajo: condición de actividad de 
las personas

En este análisis sobre la condición de actividad de las personas (mayores de 
10 años) de la muestra, se presenta una relación con el sexo en donde se aprecia 
claramente la diferencia entre los varones y las mujeres que se encuentran en 
condición de ocupados/as; ya que, como se puede ver en el Grafico 6, el 53% de 
los varones se encuentran ocupados; mientras que, las mujeres de esta misma 
categoría son el 35%. Por otra parte, quienes se encuentran desocupados/as (las 
personas que no tienen ocupación pero se encuentran buscando trabajo), en el 
caso de los varones hay un 3% que pertenecen a dicha categoría; mientras que, de 
las mujeres hay un 4% de estas. En cuanto a la categoría inactivos/as (quienes no 
tienen trabajo y por diferentes motivos no lo buscan), de los varones son el 27% 
de estos; mientras que, el 44% de las mujeres representan a las inactivas.

Grafico 6. Distribución de la condición de la actividad de las personas según el 
sexo. Argentina, 2015.

Fuente: elaboración propia a partir del tratamiento de la base de datos del 
PISAC, grafico 6.

Conclusión
En el tratamiento de los datos de la base PISAC realizados con R Studio para 

esta revista, resaltamos que como software libre ofrece al investigador social un 
abanico de herramientas que podrían necesitar para analizar los datos, ya que, 
el mismo cuenta con  una interfaz con múltiples ventanas donde se visualizan en 
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simultáneo gráficos, tablas y datos. Además, los Informes pueden ser elaborados 
dentro del mismo programa o exportados a formatos de procesador de texto,  
Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HTML) o en formato de documento portátil 
(PDF).
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