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RESUMEN EJECUTIVO

• Según los datos de la Encuesta de la Deuda Social 
Argentina de la UCA, referidos a la población de 
18 años y más, en 2022, sólo el 40,3% de la pobla-
ción económica activa de esa edad logró acceder 
a un empleo pleno de derechos. Mientras que el 
8,7% de esta población se encontraba abierta-
mente desempleado y el 23% sometida a un su-
bempleo inestable (realizando changas, trabajos 
temporarios o no remunerados, o siendo benefi-
ciarios de programas de empleo con contrapres-
tación). Al mismo tiempo, el 28% contaba con un 
empleo regular pero precario (con niveles de in-
gresos superiores a los de subsistencia, pero sin 
afiliación alguna al Sistema de Seguridad Social).

• En el último año aumentó la proporción de ocu-
pados en el sector microinformal de la estructu-
ra productiva (actividades laborales autónomas 
no profesionales o llevadas a cabo en pequeñas 
unidades productivas de baja productividad, alta 
rotación y baja o nula vinculación con el merca-
do formal). En 2022, este sector reunía al 50,1% 
de los ocupados. En el mismo año, los ocupa-
dos en el sector público representaban el 16% 
(se incluye tanto a los empleados que cubren las 
necesidades operativas del Estado como a los 
trabajadores que realizan contraprestación en 
los programas de empleo directo), y solamente 
el 33,9% de los ocupados realizaban actividades 
en el sector privado formal (actividades laborales 
profesionales o en unidades económicas de me-
dia o alta productividad e integradas a los merca-
dos formales).

• Caben destacarse una serie de indicadores que 
expresan el estado de vulnerabilidad global de 
los trabajadores en Argentina. En 2022, el 22,8% 
de los activos mayores de 18 años se encontra-
ba en riesgo de desempleo por haber estado 
desocupado por lo menos una vez en el último 

año, el 49,8% del total de los ocupados carece 
de aportes al Sistema de Seguridad Social (no 
le realizan los aportes jubilatorios al 36,9% de 
los asalariados y el 69% de los trabajadores por 
cuenta propia no realiza el pago de sus aportes 
jubilatorios) y el 39% de los ocupados no conta-
ban con cobertura de salud de obra social, mu-
tual o prepaga.

• La incidencia del trabajo doméstico intensivo no 
remunerado se incrementó, entre 2010 y 2022, 
del 56,5% al 64,6% de la población de 18 años y 
más. La distribución de estas tareas es marcada-
mente desigual con respecto al sexo. En 2022, el 
trabajo doméstico intensivo no remunerado fue 
realizado por el 85,4% de las mujeres mayores de 
18 años y solamente por el 41,3% de los varones 
de ese grupo de edad. Las evidencias que surgen 
de la aplicación de modelos de análisis multivaria-
do explicitan como, mayoritariamente, el aumen-
to de participación de los varones en el trabajo 
doméstico intensivo no remunerado depende de 
las pautas culturales de los hogares y de las cos-
tumbres de las zonas de residencia, representa-
das por el estrato socio-ocupacional del hogar y 
la región de residencia. En el caso de las mujeres 
la colaboración intensiva parecería depender más 
de poseer la edad para poder/deber contribuir 
con las tareas del hogar y en segunda instancia 
de las costumbres de la región de residencia.

• El ingreso medio mensual de los trabajadores del 
sector micro-informal fue un 28,9% menor que el 
ingreso del total de ocupados. En 2022, el ingre-
so medio mensual del total de los ocupados fue 
de $ 79.616.-, el de los trabajadores del sector 
micro-informal de $ 56.577.-, el de los ocupados 
del sector privado formal de $ 106.479.- y el del 
sector público de $ 93.293.- Si bien la evolución 
de la media de ingresos de cada uno de los grupos 
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de trabajadores según el sector de inserción es 
relativamente similar, el saldo 2010-2022 fue aún 
más negativo para los ocupados en el sector pú-
blico (-36%) y en el sector micro-informal (-30,3%) 
que para los del sector privado formal (-26,2%). 
A nivel general, el poder de compra del ingreso 
horario del total de ocupados disminuyó, entre 
2010 y 2022, un 39,4% (de $ 955.- a $ 578.-). 
Este descenso fue más marcado al considerar a 
los trabajadores del sector público, un 48,1% (de 
$ 1.381.- a $ 717.-) y a los trabajadores del sec-
tor micro-informal, con un 37,7% (de $ 706.- a $ 
440.-) que en los del sector privado formal de la 
economía con 34,1% de variación (de $ 1082.- a 
713.-). En todos los casos en pesos del tercer tri-
mestre de 2022.

• La precariedad laboral, la escasa generación de 
puestos de trabajo y los limitados efectos de las 
políticas de empleo llevaron a que una parte de 
los trabajadores desarrolle actividades en la de-
nominada economía social. En 2022, a partir de 
los datos de la EDSA, se identificó que un 24% 
de los ocupados pertenecen a este sector de la 
economía. Se observa que estos trabajadores 
presentan un perfil diferente al del resto de los 
trabajadores, un mayor nivel de asociatividad, un 
menor nivel de retribuciones y que sus hogares 
sufre un mayor grado de pobreza e indigencia.
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Escenario laboral en la Argentina del pos-COVID-19. 
Persistente heterogeneidad estructural en un contexto 
de leve recuperación del mercado de trabajo (2010-2022)

// Eduardo Donza

En el escenario laboral de la Argentina de 2022 
confluyen factores estructurales, como la persisten-
te percariedad del mercado de trabajo, y los efec-
tos de la crisis económica-sanitaria originada por 
el COVID-19. Es importante tener en cuenta que 
el contexto previo a la aparición en nuestro país de 
los primeros casos de COVID-19, marzo de 2020, 
estaba signada por desigualdades estructurales del 
mercado de trabajo y de la estructura productiva de 
las cuales nuestro país no pudo salir en las últimas 
décadas. 

Una breve reseña del período anterior al estudia-
do permite identificar que a partir de 2002, luego 
de la crisis de las medidas económicas neoliberales, 
se inició un ciclo favorable en el ámbito sociolaboral 
que continuó hasta los años 2007-2008. Entre los he-
chos positivos se identifican la recuperación de la in-
versión, el aumento de la competitividad internacio-
nal por efecto de la devaluación, la utilización de una 
importante capacidad ociosa en la estructura pro-
ductiva, las políticas orientadas a ampliar el mercado 
interno, el incremento del precio de los productos 
de exportación de nuestro país y la expansión eco-
nómica de los principales países socios (Groisman, 
2013; Poy, 2019). Estas condiciones favorables se 
complementaron con decisiones en materia de polí-
tica laboral que recuperaron un marco legal de ma-
yor protección del trabajo (Novick, 2006; Palomino, 
2007). La etapa de mejoras culminó en 2009, en el 
marco de los límites de un modelo fundado en el 
consumo interno, sin aumento de las inversiones, 

con los condicionantes de cambios adversos en el 
escenario internacional y con restricciones moneta-
rias en el proceso de sustitución de importaciones 
se desaceleró la creación de puestos de trabajo y se 
estancaron las mejoras en el mercado laboral1. Des-
de 2016 las medidas de ajuste macroeconómico, el 
contexto internacional adverso, la política anti-infla-
cionaria, la insuficiente inversión privada y la limitada 
inversión pública en el marco de un incremento del 
déficit han generado un escenario recesivo y desfa-
vorable en materia de empleo. Entre 2017 y 2019 
se suman a esta situación, estructuralmente adversa, 
los efectos recesivos del proceso de devaluación, las 
implicancias que generó una abultada deuda públi-
ca y la elevada inflación que generó perdida en los 
ingresos y en la capacidad de consumo de los hoga-
res (Beccaria y Maurizio, 2012; Benza y Kessler, 2020; 
Neffa, 2020; OIT, 2013; Poy, 2019; Salvia, Fachal y 
Robles, 2018).

La evidencia empírica que muestra la Encuesta 
de la Deuda Social Argentina (EDSA) de la Univer-
sidad Católica Argentina, en el período 2010-2022, 
indica el persiste deterioro del escenario laboral, el 
impacto que generó la crisis económica-sanitaria y, 
la fragmentada y escasa recuperación posterior a la 
pandemia.

1. Véanse en detalle los factores económicos que complejizan 
el desarrollo de la estructura productiva argentina en CENDA 
(2011), CIFRA (2012) y, Schorr y Wainer (2014).
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1. Balance a lo largo de más de una década del 
escenario laboral 

Entre los años 2010 y 2022, a pesar de los ciclos 
de mejoras y desmejoras en los indicadores macro-
económicos, casi se estancó la generación de em-
pleo de calidad lo cual generó pequeñas variaciones 
de la desocupación y un incremento del subempleo 
inestable en la población de 18 años y más, residen-
te en el área urbana relevada por la EDSA.

En 2020 y 2021, gran parte de la lucha contra la 
pandemia por COVID-19 consistió en la realización 
de un aislamiento social preventivo y obligatorio 
(ASPO) y en su flexibilización en la etapa del distan-
ciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO). 
Estas medidas excepcionales, que el Gobierno na-
cional adoptó en un contexto crítico, tuvieron serios 
efectos sobre las actividades de producción de bie-
nes, de prestación de servicios y de comercialización. 

En este contexto, se dieron cambios negativos en el 
escenario laboral que se sumaron a la pre-existente 
situación de precariedad laboral estructural. 

Los datos de la EDSA, referidos a la población de 
18 años y más, evidencian el impacto de la dismi-
nución de la actividad comercial y productiva que 
generó la crisis económico-sanitaria, nos muestran la 
imposibilidad de conseguir trabajo que llevó a gran 
parte de los cesanteados a una situación de desa-
liento en la búsqueda de empleo. Se estima que de 
no haberse generado este efecto desaliento y se hu-
biese mantenido el nivel de participación en el mer-
cado de trabajo, la desocupación en 2020 se habría 
incrementado a niveles cercanos al 28,2% y en 2021 
al 12,5%. A pesar de esto la tasa de desocupación se 
incrementó, entre 2019 y 2020, del 10,6% al 13,9% 
de la población económicamente activa, el valor 
más elevado de la década, para disminuir en 2021 al 
9,1% y en la pospandemia al 8,7%. (figura 1.1).

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Nota: a los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios 
metodológicos introducidos en el contexto de pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).    

Figura 1.1
Tasa de desocupación 2010-2022. En 2020 y 2021 desocupación ajustada por desaliento, licencias o 
suspensiones por la pandemia.

En porcentaje de la población económicamente activa de 18 años y más
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2. Desigualdades estructurales de fragmentación 
en el escenario laboral 

2.1 Calidad del empleo

La persistencia de los problemas estructurales del 
escenario laboral argentino de las últimas décadas 
se representa en las elevadas tasas de asalariados 
no registrados, en un alto índice de subempleo en-
tre los cuentapropistas y en el bajo nivel de retribu-
ciones en una parte importante de los trabajadores. 
Estos datos expresan la fragmentación del escenario 
laboral y la exclusión de una franja de trabajadores 
sin posibilidades de acceder a un empleo de calidad. 

De acuerdo con los datos de la EDSA es evidente 

la persistencia de la precariedad en el mercado del 
trabajo. Se puede considerar que la dinámica econó-
mica y las políticas públicas implementadas no fue-
ron lo suficientemente eficientes en la generación 
y sustentación de empleo de calidad. Entre 2010 y 
2022, la proporción de subempleos inestables pasó 
del 9,2% al 23% de la población económicamente 
activa. Este fuerte incremento; originado principal-
mente por las políticas contra cíclicas de programas 
de empleo con contraprestación, la generación de 
puestos de trabajos vinculados a un mercado interno 
de bajos ingresos, el autoempleo de subsistencia y 
las changas; se da en un contexto de persistente es-
cases de inversión productiva y de limitada creación 
de empleo pleno de derechos (figura 2.1).

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Nota: a los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios 
metodológicos introducidos en el contexto de pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).    
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Figura 2.1
Composición de la población económicamente activa. 2010-2022
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Entre 2021 y 2022, en un contexto de reactivación 
económica, al verse disminuidos considerablemente 
los efectos de la crisis económica-sanitaria originada 
por el COVID-19, se observa un incremento de las 
ocupaciones de menor calidad generándose, por lo 
tanto, una disminución relativa del empleo pleno de 
derechos, del 42,1% al 40,3% de la población eco-
nómicamente activa de 18 años y más. De manera 

similar, el empleo precario (ausencia de participa-
ción en la seguridad social con continuidad laboral) 
disminuyó levemente su participación en el total de 
población activa. Al final del periodo, un 28% de 
los activos se resignaron a un empleo precario. En 
todo el período 2010-2022 la proporción de acti-
vos desocupados presenta valores elevados pero 
con una tendencia a la baja. Independientemente 
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de esta tendencia, esta situación se agrava en 2020 
por la pérdida de puestos de trabajo en el escena-
rio de COVID-19 pero no con la profundidad que se 
hubiera dado si no se generaba un efecto desalien-
to en la búsqueda de empleo, la desocupación se 
incrementó al 13,9% de los activos. El incremento 
de las actividades productivas posibilitaron que en 
2022 este indicador descendienda al 8,7% de la po-
blación económicamente activa. Figura 2.1

2.2 Incidencia del sector micro-informal de la es-
tructura productiva en el empleo

La existencia de un sector micro-informal mar-
cadamente extendido en la estructura productiva 
argentina constituye uno de los principales impedi-
mentos para la constitución de un mercado laboral 
con menor precarización. Este sector guarda escasa 
relación con la economía moderna globalizada y se 
desarrolla, mayoritariamente, en un mercado inter-
no de escasos recursos conformado por los estratos 
bajo y medio bajo de la sociedad. Su característi-
ca principal es el reducido nivel de productividad y 
de retribuciones. Por lo general, los trabajadores de 
este sector están ocupados en actividades precarias 
o inestables, con condiciones de trabajo deficita-
rias, bajos ingresos, falta de protecciones sociales y 

limitaciones para ejercer los derechos laborales. En 
el mediano plazo, una consecuencia casi ineludible 
para el trabajador en estas condiciones es la inmovi-
lidad ocupacional, dada la imposibilidad de acumu-
lar experiencia o desarrollar habilidades necesarias 
para participar del sector formal del mercado de tra-
bajo. En el largo plazo, en la etapa de adultos mayo-
res, es frecuente el abandono económico, la falta de 
una jubilación digna y la necesidad de continuar tra-
bajando en situaciones de marginalidad social. En la 
Figura 2.1 se observa que en los últimos años siguió 
aumentando la proporción de ocupados en el sector 
micro-informal de la estructura productiva (activida-
des laborales autónomas no profesionales o llevadas 
a cabo en pequeñas unidades productivas de baja 
productividad, alta rotación y baja o nula vinculación 
con el mercado formal). En 2022, este sector reunía 
al 50,1% de los ocupados. En el mismo año, los ocu-
pados en el sector público representaban el 16% (se 
incluye tanto a los empleados que cubren las nece-
sidades operativas del Estado como a los trabajado-
res que participan de programas de empleo directo 
con contraprestación), y solamente el 33,9% de los 
ocupados realizaban actividades en el sector priva-
do formal (actividades laborales profesionales o en 
unidades económicas de media o alta productividad 
e integradas a los mercados formales). 

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Nota: a los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios 
metodológicos introducidos en el contexto de pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).    
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Figura 2.2
Composición de los ocupados según sector. 2010-2022

En porcentaje de la población ocupada de 18 años y más
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2.3 Empleo pleno de derechos

Por otra parte, analizando la evolución específica 
del empleo pleno de derechos según diferentes atri-
butos se observa que existen diversas desigualda-
des y persistentes inequidades. A este respecto, en 
2022, sólo el 37,2% de las mujeres activas pudieron 
obtener un empleo pleno mientras que sí lo obtuvie-
ron el 43% de los varones activos. Con respecto a la 
edad, en el mismo año, las posibilidades de acceder 
a un empleo pleno fueron menores para los jóvenes 
que para los adultos: el 34,5% de los jóvenes ac-
tivos y el 47,2% de los adultos activos presentaron 

empleo pleno, mientras sólo el 29,3% de los adultos 
mayores activos accedieron a empleos de calidad. 
Además, en 2022, siguieron verificándose las dife-
rencias de acceso al empleo pleno según el nivel 
educativo alcanzado: sólo el 15,8% de los activos 
que no llegaron a culminar los estudios secundarios 
alcanzaron este empleo de calidad mientras que si 
lo consiguieron el 53,9% de los que tenían secun-
dario completo. En el mismo año, solo el 16,6% de 
los ocupados en el sector privado micro-informal de-
sarrollaban sus actividades en un empleo pleno de 
derechos mientras que en el sector privado formal 
los trabajadores protegidos llegaban al 72,4% y en 
el sector público al 70,4%. Figura 2.3

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 2.3
Empleo pleno según características del individuo. 2010 y 2022

En porcentaje de la población económicamente activade referencia, de 18 años y más
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2.4 Empleo precario

El empleo precario (que incluye a ocupados que 
desarrollan actividades con continuidad laboral, tie-
nen niveles de ingresos superiores a los de subsisten-
cia pero no aportan al sistema de seguridad social) 
mantuvo relativamente el mismo nivel de incidencia 
al analizarse según atributos de los trabajadores. En 

2022, su incidencia entre activos de diferente sexo 
fue similar, el 27,2% de las mujeres activas poseían 
empleo precario y lo presentaron el 28,6% de los 
hombres activos. Con respecto a la edad, en el mis-
mo año, las posibilidades de acceder a un empleo 
precario fueron levemente mayores para los adultos 
que para los jóvenes: el 26,3% de los jóvenes activos 
y el 28% de los adultos activos presentaron empleo 
precario, mientras el 35,5% de los adultos mayores 
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activos accedieron a empleos de esa calidad. Ade-
más, específicamente en 2022, aún persisten dife-
rencias de la incidencia del empleo precario según 
el nivel educativo alcanzado: el 34,8% de los acti-
vos que no llegaron a culminar los estudios secun-
darios presentaron esa calidad de empleo mientras 
que sólo lo tenían el 24,2% de los que alcanzaron a 

completar el secundario. El sector de inserción de 
la ocupación también genera marcadas diferencias, 
en 2022, la precariedad laboral alcanza al 46,6% de 
los ocupados del sector micro-informal mientras que 
solo representaba al 19,2% de los del sector privado 
formal y al 4,9% de los trabajadores del sector públi-
co. Figura 2.4

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 2.4
Empleo precario según características del individuo. 2010 y 2022

En porcentaje de la población económicamente activa de referencia, de 18 años y más
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2.5 Subempleo inestable

Por otra parte, la población económicamente acti-
va en una situación de subempleo inestable (realizan-
do changas, trabajos temporarios o no remunerados, 
o siendo beneficiarios de programas de empleo con 
contraprestación) se incrementó en casi la totalidad 
de las categorías de análisis entre 2010 y 2022. Este 
indicador, para 2022, presentó diferencia según el 
sexo: el 24% de las mujeres activas y el 22,1% de los 
varones activos desarrollaban actividades en subem-
pleos inestables. En forma similar con respecto a la 
edad, en el mismo año, las posibilidades de poseer 
un subempleo inestable fueron mayores para los jó-
venes que para los adultos: el 25,8% de los jóvenes 
activos y el 19,8% de los adultos activos presentaron 

esta calidad de empleo, mientras el 27,4% de los 
adultos mayores activos se ocuparon en un subem-
pleo inestable. Además, en 2022, se ampliaron las 
diferencias en la incidencia del subempleo inestable 
según el nivel educativo alcanzado: el 38% de los ac-
tivos que no llegaron a culminar los estudios secun-
darios sólo alcanzaron ocupaciones de baja calidad 
mientras que sólo se tuvieron que resignar a ellas 
el 14,7% de los que tenían el secundario completo. 
Para el mismo año, se reitera que la incidencia del 
subempleo inestable fue diferencial según el sector 
en el que se ocupaban los trabajadores. El 36,7% 
de los ocupados del sector micro-informal se ocupa-
ban en subempleos inestables y solo el 8,4% de los 
trabajadores del sector formal y el 24,7% de los del 
sector público tenían este empleo de baja calidad. 
Figura 2.5
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2.6 Desempleo

En el contexto de los irresueltos problemas del 
mercado de trabajo, en 2010 y 2022 se mantuvieron 
las disímiles incidencias de la desocupación según 
las diversas categorías analizadas. En 2022, la inci-
dencia de la desocupación es marcadamente dispar 
según el sexo, el 11,6% de las mujeres activas se en-
contraban desocupadas mientras que sólo se iden-
tificaron en esta situación un 6,3% de los hombres 
activos. En el mismo año, los jóvenes presentaron, 
al igual que en la mayoría de los escenarios labora-
les mundiales, tendencia a una mayor desocupación 
que los adultos, 13,4% y 5%, respectivamente. En 
el caso de los adultos mayores la desocupación se 
ubica en un valor intermedio, 7,8% de los activos de 
ese grupo etario. Además, en 2022, se observan di-
ferencias de la incidencia de la desocupación según 
el nivel educativo alcanzado: un 11,5% de los activos 
que no llegaron a culminar los estudios secundarios 
y un 7,2% de los que si los culminaron se encontra-
ban desocupados. Figura 2.6

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 2.5
Subempleo inestable según características del individuo. 2010 y 2022

En porcentaje de la población económicamente activa de referencia, de 18 años y más
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 2.6
Desempleo según características del individuo. 2010 y 2022

En porcentaje de la población económicamente activa de referencia, de 18 años y más
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2.7 Riesgo de desempleo. Desempleo en período 
ampliado

Una particularidad de los mercados de trabajo 
precarizados es la alta rotación de los trabajadores 
entre períodos de ocupación y desocupación. Esto 
genera entradas y salidas de los empleos, que impli-
ca una disminución de los ingresos anuales, una falta 
de consolidación de la relación laboral, una ruptura 
de un ciclo de capacitación, la pérdida de la antigüe-
dad laboral y, de existir, la discontinuidad de aportes 
al Sistema de Seguridad Social. 

Generalmente, las altas tasas de rotación se pre-
sentan en las ocupaciones precarias y en los subem-
pleos inestables donde los niveles de especialización 
de mano de obra son menores, las relaciones labo-
rales son más vulnerables y los costos de salida para 
el empleador son inferiores o nulos. Debido a estas 
particularidades, los trabajadores más expuestos a 
elevadas tasas de rotación son los de los estratos 

sociales más bajos, configurándose un círculo vicio-
so que dificulta la salida de su situación, tanto parti-
cular como familiar.

Un indicador de estas situaciones de alta rotación 
laboral es el porcentaje de personas activas que se 
encontraron desocupadas por lo menos una vez en 
el último año (ampliando el período de referencia 
usualmente utilizado de una semana o de un mes). A 
este respecto, se observa que entre los años 2010 y 
2022 el desempleo en período ampliado disminuyó 
levemente: la proporción de activos que estuvieron 
por lo menos una vez desocupados en el último año 
pasó de 24,6% a 22,8% (figura 2.7).
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Nota: a los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios 
metodológicos introducidos en el contexto de pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).    

Figura 2.7
Riesgo de desempleo. 2010-2022

En porcentaje de la población económicamente activa, de 18 años y más
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En 2022, se observó una leve desigualdad en el 
desempleo en período ampliado según el sexo de 
los trabajadores. El 22,6% de las mujeres activas, 
dedicadas en general a ocupaciones más precarias, 
estuvieron desocupadas por lo menos una vez en 
el último año mientras que se encontraron en esa 
situación el 23% de los hombres activos. Con res-
pecto a la edad, en el mismo año, las posibilidades 
de presentar desempleo en período ampliado fue-
ron levemente dispares para los jóvenes que para los 
adultos: el 25% de los jóvenes activos y el 21,3% de 
los adultos activos se encontraban en esta situación, 
mientras que el 21,1% de los adultos mayores acti-
vos presentaron alta rotación. Además, en 2022, si-
guieron observándose amplias diferencias en el nivel 
de rotación laboral según el nivel educativo alcanza-
do: el 32,6% de los activos que no llegaron a culmi-
nar los estudios secundarios y el 17,4% de los que 
tenían el secundario completo se declararon como 
desocupados por lo menos una vez en el último año. 

El sector de inserción laboral también representa 
grandes diferencias en la posibilidad de rotación la-
boral: el 26,3% de los trabajadores del sector micro-
informal estuvieron desempleados en el último año, 
mientras que solo lo estuvieron el 12,5% de los tra-
bajadores del sector privado formal y el 9% de los 
del sector público Figura 2.8
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 2.8
Riesgo de desempleo según características del individuo. 2010 y 2022

En porcentaje de la población económicamente activa de referencia, de 18 años y más
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3. Participación en el sistema de protección social

En la Argentina, a excepción de los cambios ge-
nerados por la implementación de la Asignación Uni-
versal por Hijo (AUH) y la expansión de las pensiones 
no contributivas, el sistema de seguridad social pre-
senta un carácter eminentemente contributivo y, por 
lo tanto, los trabajadores acceden a él por medio de 
la actividad registrada. 

Debido a esto, es importante tener en cuenta la 
evolución del porcentaje de trabajadores sin aportes 
al sistema de seguridad desde la perspectiva de la 
integralidad de los derechos fundamentales que son 
vulnerados al no contar el trabajador con la registra-
ción correspondiente. En el caso en que estos tra-
bajadores sean asalariados la responsabilidad de la 
registración corresponde al empleador. La existencia 
de relaciones laborales no registradas convierte al 
empleador en un evasor de las contribuciones patro-
nales y genera en el trabajador una pérdida de los 
derechos de Obra Social, de afiliación sindical, de 
cobertura ante accidentes, asignaciones familiares y 
futura jubilación. Por otra parte, la no declaración de 
las actividades de los trabajadores cuentapropistas y 
el no pago de las obligaciones genera una evasión 

impositiva, la perdida de la cobertura de Obra Social 
y la falta de aportes solidarios para una jubilación 
futura. 

3.1 Aportes al sistema de jubilaciones y pensiones

La participación de los trabajadores asalariados 
en el Sistema de Seguridad Social les asegura obra 
social, ingreso por jubilación en la etapa pasiva, co-
bro del salario familiar contributivo, prestaciones por 
desempleo, indemnización por invalidez o muerte, 
cobertura automática ante las consecuencias de ries-
gos laborales, afiliación sindical, entre otros benefi-
cios. Además, la seguridad social promueve la igual-
dad por medio de la adopción de medidas tales 
como garantizar que todas las mujeres que tienen 
hijos gocen de los mismos derechos en el mercado 
de trabajo. 

En el caso de los trabajadores por cuenta propia y 
patrones o empleadores, la participación en la segu-
ridad social también conlleva ventajas que trascien-
de el cumplimiento de obligaciones contributivas. El 
no participar los excluye de la asistencia de una obra 
social y de una futura jubilación.
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3.1.1 Trabajadores sin participación en el Sistema de 
Seguridad Social

Entre los años 2010 y 2022, se observan leves va-
riación en el porcentaje de trabajadores (incluyendo 
tanto asalariados como cuentapropistas, patrones o 
empleadores) a los cuales no se les realizaron o no 

realizaron aportes al Sistema de Seguridad Social, 
pasó del 47,7% a 49,8% del total de los ocupados 
(figura 3.1). La persistencia de la falta de aportes a 
la seguridad social es otro de los indicadores de los 
problemas estructurales que debe afrontar el esce-
nario laboral argentino.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Nota: a los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios 
metodológicos introducidos en el contexto de pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).    

Figura 3.1
Trabajadores sin aportes al sistema de seguridad social. 2010-2022

En porcentaje de la población ocupada de 18 años y más
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Con respecto a la participación en el Sistema de 
Seguridad Social también se observa una mayor pre-
carización del escenario laboral femenino. En 2022, 
el 52,6% de las mujeres ocupadas no contaban con 
aportes mientras que sólo estaban en esta situación 
el 47,6% de los varones. En el mismo año, los jóve-
nes presentaron un nivel mayor de no participación 
en el sistema que los adultos, 56,6% y 42,7%, res-
pectivamente. Mientras que un 60,6% de los adultos 
mayores ocupados no participaban del Sistema de 
Seguridad Social. Además, en 2022, el 77,6% de los 
ocupados que no llegaron a culminar los estudios 
secundarios no contaban con aportes al sistema de 
seguridad social mientras que sólo un 35,2% de los 
que si completaron el secundario se encontraban en 

esa situación adversa. Además, se observa que la re-
gistración laboral se asocia fuertemente al sector de 
inserción: el 76% de los ocupados del sector micro-
informal no cuentan con aportes mientras que solo 
están en esta condición el 22,7% de los del sector 
privado formal y el 25,4% de los trabajadores del 
sector público. Figura 3.2



20 | ESCENARIO LABORAL EN LA ARGENTINA DEL POS COVID-19. PERSISTENTE HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL EN UN CONTEXTO DE LEVE RECUPERACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO (2010-2022)

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 3.2
Trabajadores sin aportes al sistema de seguridad social según características del individuo. 2010 y 2022

En porcentaje de la población ocupada de referencia, de 18 años y más
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3.1.2 Asalariados sin participación en el Sistema de 
Seguridad Social

Entre los factores que inciden en el nivel de asala-
riados sin aportes jubilatorios pueden enunciarse la 
baja calidad de los puestos de trabajo, la intención 
de mayores ganancias empresariales, el nivel de ac-
tividad de la fiscalización laboral, la promoción de 
políticas de blanqueo, las moratorias contributivas, 
etc. En el período 2010-2022, fluctuó y finalmente 
aumentó, el porcentaje de asalaridos sin aportes 
jubilatorios. Esto se dio porque en la reactivación 
posterior a la crisis económica-sanitaria se genera-
ron, en mayor proporción, empleos de baja calidad. 
En dicho período la proporción de asalariados a los 
cuales el empleador no les realizaba los aportes jubi-
latorios pasó del 29,7% al 36,9% (figura 3.3).

En 2022, la tasa de no registro de los asalariados 
presentó diferencias según el sexo de los trabajado-
res. El 39,6% de las asalariadas expresaron que su 
empleador no le realizaba los aportes a la seguridad 
social mientras que se encontraban en una situación 

similar el 34,7% de los asalariados varones. En el mis-
mo año, se observó una relación entre la ausencia de 
aportes y la edad de los asalariados: el 46,7% de 
los asalariados jóvenes, el 26,9% de los asalariados 
adultos y el 48,8% de los asalariados adultos mayo-
res expresaron que no le realizaban los aportes jubi-
latorios. Además, en 2022, se verificaron diferencias 
en el nivel de aportes según el nivel educativo alcan-
zado: el 65,7% de los asalariados que no llegaron 
a culminar los estudios secundarios y el 25% de los 
que tenían el secundario completo declararon que el 
empleador no les realizaba los aportes obligatorios 
al Sistema de Seguridad Social. En el mismo año, al 
71,2% de los asalariados del sector micro-informal 
no le realizaban los aportes jubilatorios, reduciéndo-
se este porcentaje al 21,1% de los del sector privado 
formal y al 25,4% de los del sector público. Figura 
3.4
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Nota: a los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios 
metodológicos introducidos en el contexto de pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).    

Figura 3.3
Asalariado sin aportes al sistema de seguridad social. 2010-2022

En porcentaje de la población asalariada de 18 años y más
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 3.4
Asalariados sin aportes al sistema de seguridad social según características del individuo. 2010 y 2022

En porcentaje de la población asalariada de referencia, de 18 años y más
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3.1.3 No asalariados sin participación en el Sistema 
de Seguridad Social

Los trabajadores no asalariados son los que pre-
sentan un menor nivel de aportes al Sistema de 
Seguridad Social. Estos componen un grupo hete-
rogéneo que incluye patrones o empleadores, pro-
fesionales independientes, trabajadores por cuenta 
propia con alta especialización y cuentapropistas 
con bajo nivel de remuneraciones. En muchos casos, 
la ausencia de participación en el sistema se debe 
a los escasos ingresos obtenidos, por debajo de las 
necesidades de reproducción del grupo familiar, en 
otros se limita a cuestiones culturales basadas en las 
estrategias de evasión de contribuciones e impues-
tos. Pero la participación también conlleva ventajas 
que trascienden el cumplimiento de obligaciones 
contributivas. La no realización de aportes los exclu-
ye de Obra Social y de una futura jubilación.

La evolución del nivel de participación en el Sis-
tema de Seguridad Social fue dispar entre los tra-
bajadores asalariados y los no asalariados. Entre los 
primeros puede haber disminuido la no declaración 
como consecuencia de campañas de difusión, de ac-
ciones de fiscalización y de la creación de empleo 
de calidad. Entre los no asalariados suele aumentar 
la no participación en el sistema como consecuencia 
del incremento de los trabajos por cuenta propia en 
niveles de subsistencia. Entre 2010 y 2022, fluctuó 
muy levemente el porcentaje de no asalariados que 
no realizaban aportes al Sistema de Seguridad So-
cial, pasó del 70,9% al 69%. Los elevados valores en 
la totalidad del período analizado nos indican que 
tanto en escenarios de crisis como en otros de leve 
reactivación se mantiene el incumplimiento contri-
butivo y la exclusión de derechos de los no asalaria-
dos. Figura 3.5

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Nota: a los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios 
metodológicos introducidos en el contexto de pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).    

Figura 3.5
No asalariado sin aportes al sistema de seguridad social. 2010-2022

En porcentaje de la población no asalariada de 18 años y más
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Con respecto a la no realización de pagos al Sis-
tema de Seguridad Social de los trabajadores cuen-
tapropista también se observa una mayor precariza-
ción en el escenario laboral femenino. En 2022, el 
71,8% de las mujeres no asalariadas no realizaron 
aportes mientras que sólo no lo realizaron el 66,8% 

de los varones no asalariados. En el mismo año, los 
jóvenes no asalariados presentaron un nivel mayor 
de no participación en el sistema que los adultos, 
77,3% y 64,7%, respectivamente. Mientras que el 
67,2% de los adultos mayores no asalariados no 
aportaban al sistema. Además, en 2022, el 89,9% 
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 3.6
No asalariados sin aportes al sistema de seguridad social según características del individuo. 2010 y 2022

En porcentaje de la población no asalariada de referencia, de 18 años y más
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de los no asalariados que no llegaron a culminar los 
estudios secundarios no contaban con aportes al sis-
tema de seguridad social mientras que sólo el 53,7% 
de los que completaron el secundario se encontra-
ban en esa situación. Además, se corrobora que la 

registración laboral se asocia fuertemente al sector 
de inserción, en 2022, el 78,6% de los no asalariados 
del sector micro-informal no realizaron sus aportes 
mientras que este porcentaje es solo del 28,4% en 
los del sector privado formal. Figura 3.6

3.2 Trabajadores sin cobertura de salud nominativa

Se puede definir como cobertura de salud al con-
junto de actividades integradas orientadas hacia la 
promoción, protección, prevención, recuperación y 
rehabilitación de la salud, que se desarrollan bajo la 
responsabilidad y financiamiento de una institución, 
la cual se vincula con las personas en forma genérica 
o nominativa (Marracino, s/f).

Por un lado, la asistencia genérica no nominati-
va es financiada por rentas generales a cargo del 
sector público y, en la Argentina, cubre a todas las 
personas que se encuentren en una determinada ju-
risdicción o región del país. Por otro lado, existen las 
coberturas específicas nominativas. Dentro de ellas 
se pueden identificar a las financiadas por aportes 
y contribuciones obligatorios (sobre el salario de 
los trabajadores) y los pagos de cuentapropistas, 
que trasladan la cobertura al grupo familiar, y las 

financiadas con aportes voluntarios individuales ad-
ministrados por instituciones con o sin fines de lucro 
(prepagas, mutuales, etc.). 

Es decir, que algunos trabajadores pueden tener 
cobertura de salud independientemente de ser tra-
bajadores registrados o no registrados. Esto puede 
ocurrir tanto por extensión del derecho de un trabajo 
registrado integrante del grupo familiar o por el pago 
específico a una mutual o prepaga. Debido a esto, y 
para tener un mayor acercamiento a la situación de 
cobertura de los trabajadores se los consulta si po-
seen cobertura. Indistintamente si el origen es propio 
o familiar, o si es por derecho laboral o por prepago.

Considerando estas definiciones se observa que 
la falta de cobertura de salud para los trabajadores 
se mantuvo relativamente estable entre 2010 y 2022. 
Al inicio del período el 33,7% de los trabajadores no 
contaban con cobertura de salud de obra social, mu-
tual o prepaga; en 2022 este valor se incrementó al 
39% (figura 3.7).
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Nota: a los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios 
metodológicos introducidos en el contexto de pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).    

Figura 3.7
Trabajadores sin cobertura de salud nominativa. 2010-2022

En porcentaje de la población ocupada de 18 años y más
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En 2022, el 40,1% de los ocupados varones no 
contaban con cobertura de salud de obra social, 
mutual o prepaga mientras que sólo se encontraban 
en una situación similar el 37,6% de las trabajadoras 
ocupadas. Para el mismo año se observó una leve 
tendencia de aumento de cobertura al aumentar la 
edad del trabajador: el 46,3% de los trabajadores 
jóvenes, el 36,7% de los trabajadores adultos y el 
20,2% de los trabajadores adultos mayores expresa-
ron que no contaban con cobertura de salud de obra 
social, mutual o prepaga. Además, en 2022, siguie-
ron verificándose diferencias según el nivel educativo 
alcanzado, el 64,3% de los ocupados que no llegaron 
a culminar los estudios secundarios y el 25,6% de los 
que tenían el secundario completo declararon que 
no contaban con cobertura de salud de obra social, 
mutual o prepaga. Por otra parte, se observa que la 
falta de cobertura de salud nominativa es disímil se-
gún el sector de inserción; el 62,6% de los trabajado-
res del sector micro-informal no cuentan con ella y si 
la poseen el 17,2% de los del sector privado formal y 
el 11,3% de los del sector público. Figura 3.8

SE OBSERVÓ UNA LEVE 

TENDENCIA DE AUMENTO DE 

COBERTURA AL AUMENTAR LA 

EDAD DEL TRABAJADOR



ESCENARIO LABORAL EN LA ARGENTINA DEL POS COVID-19. PERSISTENTE HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL EN UN CONTEXTO DE LEVE RECUPERACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO (2010-2022)  | 25

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 3.8
Trabajadores sin cobertura de salud nominativa según características del individuo. 2010 y 2022

En porcentaje de la población ocupada de referencia, de 18 años y más
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4. Actividades imprescindibles para la reproduc-
ción de los hogares. Trabajo doméstico intensivo 
no remunerado 

La división de actividades entre productivas y 
reproductivas surge de la consideración clásica del 
trabajo como generador de bienes y servicios ofer-
tados en el mercado2. Las tareas efectuadas en el 
hogar son múltiples: realización de compras, elabo-
ración de alimentos, atención de nutrición y salud, 
cuidado y acompañamiento educativo de niños, 
cuidado de ancianos (incrementado por el enveje-
cimiento poblacional), limpieza y mantenimiento de 
la vivienda, etc.

La no consideración de estas actividades en los 
estudios laborales deja sin posibilidades de eviden-
ciar y ponderar esfuerzos que son imprescindibles 
para la reproducción familiar y social.

En general, las actividades al interior del hogar, 
recaen en las mujeres y, en muchos casos, generan 
tensiones con sus realidades o expectativas labora-
les. Comúnmente, estas tensiones se ven exacerba-
das por las debilidades de las políticas públicas y de 
los servicios asistenciales que tendrían que acompa-
ñar las necesidades de la vida familiar. Además, para 
integrantes de hogares de bajo nivel socioeconómi-
co, la escasa presencia del Estado en estos ámbitos 
convierte las acciones referidas al cuidado en estra-
tegias básicamente privadas, familiares y femeninas 
(Díaz Langou. et al., 2019; Pautassi, 2007).

Este hecho, que genera una menor autonomía 
económica de las mujeres, puede ser identificado 
como una “sub-utilización de la fuerza de trabajo 
femenina”. Evidenciada, entre otras cosas, por el 
“desempleo abierto, el desempleo oculto en la in-
actividad, o inclusive la situación de inactividad in-
voluntaria de las mujeres que no pueden participar 
del mercado de empleo por asumir la responsabili-
dad de la organización de los trabajos de cuidado 

2. La diferencia entre trabajo asalariado y trabajo doméstico fue 
desarrollada ampliamente por Rodríguez Enríquez (2005: 5), 
quien expresa que “surgen como categorías diferenciadas a par-
tir del desarrollo de las economías capitalistas industriales, que 
provocó una división entre la esfera de lo público (el mercado) 
y la esfera de lo privado (el hogar). Esta frontera adquiere carac-
terísticas diferenciadas según los contextos: es común encontrar 
situaciones donde los hogares siguen haciéndose cargo de mu-
chas actividades productivas (o que lo serían si se desarrollaran 
en el mercado) y situaciones donde el mercado o el Estado han 
asumido funciones reproductivas (por caso, cuidado de niños o 
personas mayores, servicios domésticos de distinto tipo).”
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al interior del hogar” (Rodríguez Enríquez, Giosa 
Zuazúa y Nieva; 2010:7).

Respecto a la conciliación entre la vida laboral y 
familiar, Rodríguez Enríquez, Giosa Zuazúa y Nieva 
(2010:3) expresaron la necesidad de promover accio-
nes y políticas, privadas y públicas, que se planteen 
como herramientas eficientes para revertir las situa-
ciones de iniquidad, en especial las evidenciadas con 
respecto a las mujeres. Es decir reclaman desarrollar 
“intervenciones que buscan facilitar una combinación 
adecuada de inserción laboral, atención de las res-
ponsabilidades de cuidado, y disfrute del resto de los 
ámbitos de la vida personal, familiar y comunitaria”.

La institucionalización de estos mecanismos toma 
una vital importancia ante la convicción que la de-
dicación de las mujeres al trabajo productivo gene-
ra, en gran parte de los casos, una duplicación de 
actividades debido a que se considera que “conti-
núan” siendo socialmente responsables de las acti-
vidades de cuidados al interior del hogar. En espe-
cial, en los hogares de menor nivel social en los que 
no se generan recursos excedentes para contratar 

a trabajadores externos que realicen estas tareas 
(Pautassi, 2007; Rodríguez Enriquez, 2001).

Con estos antecedentes, se presenta a continua-
ción la incidencia de las actividades que se conside-
ran en la definición del trabajo doméstico no remu-
nerado que surge de los datos de la EDSA. Con el fin 
de realizar una caracterización general que incluya 
a las diversas actividades se identifican como per-
sonas que realizan trabajo doméstico intensivo no 
remunerado a aquellos integrantes del hogar que 
son responsables de realizar por lo menos tres de las 
cuatro actividades consideradas como imprescindi-
bles para la reproducción familiar3. A partir de esta 
clasificación se observa que la incidencia del trabajo 
doméstico intensivo no remunerado se incrementó, 
entre 2010 y 2022, del 56,5% al 64,6% de la pobla-
ción de 18 años y más (figura 4.1).

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Nota: a los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios 
metodológicos introducidos en el contexto de pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).    

Figura 4.1
Trabajo doméstico intensivo no remunerado. 2010-2022

En porcentaje de población de 18 años y más
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3. Las cuatro actividades son: 1.- Limpiar, lavar o planchar; 2.- Ha-
cer la comida o cocinar; 3.- Cuidar a los niños u otro familiar que 
vive en el hogar y 4.- Realizar compras, mandados en almacenes 
y supermercados.
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La distribución de estas tareas es marcadamente 
desigual con respecto al sexo. En 2022, el porcen-
taje de trabajo doméstico intensivo no remunerado 
fue realizado por el 85,4% de las mujeres mayores 
de 18 años y solamente por el 41,3% de los varo-
nes de ese grupo de edad. Para el mismo año, el 
grupo etario al que se pertenece genera leves dife-
rencias en la incidencia de este trabajo doméstico: 
realizan trabajo doméstico intensivo no remunerado 
el 69,8% de los adultos, el 61,6% de los adultos ma-
yores y el 60,6% de los jóvenes. Además, en 2022, 
este indicador es relativamente similar según el nivel 

educativo alcanzado, el 64,1% de las personas que 
no llegaron a culminar los estudios secundarios y el 
64,8% de los que tenían el secundario completo rea-
lizaban trabajo doméstico intensivo no remunerado. 
Por otra parte, al considerar a las personas ocupadas 
en los diversos sectores de inserción se observan di-
ferencias en su dedicación a trabajo doméstico in-
tensivo no remunerado: lo realizan el 65,5% de los 
ocupados en el sector privado formal, el 60,98% de 
los del sector micro-informal y el 76% de los del sec-
tor público (figura 4.2).

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 4.2
Trabajo doméstico intensivo no remunerado según características del individuo. 2010 y 2022

En porcentaje de población de 18 años y más
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5. Ingresos provenientes del trabajo

Tanto los derechos nacionales como internacio-
nales expresan la necesidad de que el trabajo se 
retribuya en forma justa y con igual remuneración 
ante igual tarea4. Independientemente de estos 

preceptos, en realidad, la variación en los niveles 
de ingreso de los trabajadores se debe, entre otras 
cuestiones, a la evolución general de la economía, 
diferenciales de productividad del trabajo, atributos 
personales, escalafones laborales, capacidad de ne-
gociación colectiva, oferta y demanda de prestacio-
nes, discriminaciones de género o de otro tipo, etc. 

Por otra parte, el ingreso laboral tiene efectos di-
rectos sobre la situación económica y la calidad de 
vida de la mayoría de los hogares, así como sobre 
la desigualdad al interior de la estructura social. Por 

4. Respecto a estos derechos puede verse la Constitución de la 
OIT en la Declaración de Filadelfia (año 1944) (OIT, 1944), el artí-
culo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina y la institución 
del Salario Mínimo Vital y Móvil (Art. 116 de la Ley 20.744).
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estas razones, se presentan en este apartado la evo-
lución de los valores medios de los ingresos labora-
les mensuales y de los ingresos horarios relevados 
por la EDSA.

5.1 Ingresos mensuales

El ingreso laboral mensual se vio marcadamen-
te afectado en el período 2010-2022, pasó de $ 
115.538.- a $ 79.616.- (en pesos constantes del ter-
cer trimestre de 2022). La media de ingresos labo-
rales evolucionó correlacionada con las coyunturas 
(algunos períodos de crisis, otros de leves reactiva-
ciones y un efecto negativo en el primer año de la 
crisis económica-sanitaria por COVID-19) con un cie-
rre adverso para todos los trabajadores, la pérdida 
del poder adquisitivo fue de 31,1%. Figura 5.1

Tanto el nivel de ingresos como la evolución ad-
versa son diferenciales según el sector de inserción 

de los trabajadores. El bajo nivel de calificación de 
las actividades en las unidades del sector micro-in-
formal se corrobora con los bajos niveles de retri-
bución que obtienen sus trabajadores: en 2022, el 
ingreso medio mensual de los trabajadores de este 
sector fue un 28,9% menor que el ingreso del total 
de ocupados. En ese año el ingreso medio mensual 
del total de los ocupados fue de $ 79.616.-, el de los 
trabajadores del sector micro-informal de $ 56.577.-, 
el de los ocupados del sector privado formal de $ 
106.479.- y el del sector público de $ 93.293.- Si bien 
la evolución de la media de ingresos de cada uno 
de los grupos de trabajadores según el sector de in-
serción es relativamente similar, el saldo 2010-2022 
fue aún más negativo para los ocupados en el sector 
público (-36%) y en el sector micro-informal (-30,3%) 
que para los del sector privado formal (-26,2%). Fi-
gura 5.1
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Nota: A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios 
metodológicos introducidos en el contexto de pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).

Figura 5.1
Ingresos mensuales laborales, total y según sector de inserción. 2010-2022
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Específicamente en 2022, la media de ingreso 
mensual laboral de las mujeres es inferior a la de 
los hombres. En promedio, el ingreso mensual de 
las trabajadoras fue de $ 67.254.- mientras que el 
de los trabajadores varones fue de $ 89.558.-. En el 
mismo año, los jóvenes presentaron ingresos labora-
les mensuales inferiores a los adultos, $ 67.852.- y $ 
88.221.-, respectivamente. Mientras que el prome-
dio de ingresos por trabajo de los adultos mayores 

fue de $ 81.554.-. Además, se observa que los ingre-
sos medios mensuales laborales están fuertemente 
asociados con la calidad del empleo que posee el 
trabajador. Los trabajadores con subempleo inesta-
ble obtuvieron solamente un promedio de ingresos 
de $ 30.113.- mientras que los que tenían un empleo 
precario recibieron una media de $ 70.956.- y los de 
empleo pleno de derechos $ 113.176.-; siempre en 
pesos del tercer trimestre de 2022. Figura 5.2

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 5.2
Ingresos mensuales laborales según características del individuo. 2010 y 2022

En pesos del tercer trimestre de 2022
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5.2 Media de ingreso horario

Si bien la consideración de la media de ingresos 
laborales mensuales permite realizar una aproxi-
mación a la disponibilidad de recursos monetarios 
con que cuentan los trabajadores, no considera la 
cantidad de horas trabajadas y es limitadamente re-
presentativa de la productividad generada por cada 
puesto de trabajo. La remuneración horaria que ob-
tienen los trabajadores puede ser interpretada como 
una variable proxi de la productividad de cada uno 
de los sectores de la estructura productiva y/o de las 
actividades desarrolladas por los ocupados en ellos. 
Bajo estas consideraciones se puede determinar que 

el nivel de productividad del sector micro-informal 
es marcadamente inferior que el del total de la eco-
nomía: en 2022, el ingreso horario de los trabajado-
res de este sector fue un 23,9% menor que el del 
total de ocupados.

A nivel general, el poder de compra del ingreso 
horario del total de ocupados disminuyó, entre 2010 
y 2022, un 39,4% (de $ 955.- a $ 578.-). Este descen-
so fue más marcado al considerar a los trabajadores 
del sector público, un 48,1% (de $ 1.381.- a $ 717.-) 
y a los trabajadores del sector micro-informal, con un 
37,7% (de $ 706.- a $ 440.-) que en los del sector pri-
vado formal de la economía con 34,1% de variación 
(de $ 1082.- a 713.-, en todos los casos en pesos del 
tercer trimestre de 2022). Figura 5.3
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Nota: A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios 
metodológicos introducidos en el contexto de pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).

Figura 5.3
Ingresos horario, total y según sector de inserción. 2010-2022

En pesos del tercer trimestre de 2022
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En 2022, la retribución horaria de las mujeres fue 
levemente inferior a la obtenida por los varones. En 
promedio, el ingreso por hora de las trabajadoras 
fue de $ 553.- mientras que el de los trabajadores 
varones fue de $ 599.-. En el mismo año, los jóvenes 
presentaron ingresos horarios inferiores a los adul-
tos, $ 511.- y $ 615.-, respectivamente. Mientras que 
en los adultos mayores fue de $ 659.-. Asimismo, en 
2022, el ingreso horario ejemplifica la diferencia en 
los niveles de productividad de los puestos de traba-
jos agrupados según la calidad del empleo. La media 
de ingreso horario de los ocupados con subempleo 
inestable fue de $ 245.- mientras que la de los que 
poseían trabajos precarios fue de $ 619.- y la de los 
que poseían un empleo pleno de derechos fue de $ 
738.-, en todos los casos en pesos del tercer trimes-
tre de 2022. Figura 5.4
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) - EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura 5.4
Remuneración horaria según características del individuo. 2010 y 2022

En pesos del tercer trimestre de 2022
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La persistencia de la precariedad en el escenario 
laboral de Argentina, la escasa generación de pues-
tos de trabajo de calidad, las limitadas capacidades 
laborales de una parte de los trabajadores y, por otro 
lado, las necesidades de subsistencia y las capaci-
dades de organización en micro-emprendimientos, 
actividades comunitarias y cooperativas, llevaron a 
que el porcentaje de trabajadores ocupados en la 
economía social, en 2022 y según los datos de la 
Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), se 
ubicara en el 24%.

La determinación de ¿qué es la economía social? 
y ¿quiénes son los trabajadores que la integran? no 
tiene una respuesta consensuada entre los espe-
cialistas. Sus implicancias y antecedentes recorren 
conceptualizaciones que van desde dar cuenta de 
una fracción de trabajadores con baja productivi-
dad, problemas de subsistencia y en situación de 
“autoempleo”, en el contexto de desajustes en el 
mercado de trabajo (Cortés, 2000) hasta expresiones 
referidas a la construcción de un proyecto social que 
responde a “otra economía” con la particularidad de 
asegurar la reproducción y el desarrollo de la vida 
digna de toda la población (Coraggio, 2020).

Desde cierto punto de vista, se podría considerar 
que confluyen en estos aspectos conceptos como 
el de la existencia de una “fuerza de trabajo exce-
dente” desarrollado por Num (1999), la visión es-
tructuralista de la “heterogeneidad estructural” de 
la propuesta cepalina (Pinto, 1976; Prebisch, 1967), 
el enfoque del sector informal (Tokman, 2001) y la 
particularidad de la “fácil entrada” laboral que pre-
sentan las unidades productivas de escaso requeri-
miento de capital (Beccaria, Carpio y Orsatti, 2000); 
entre otros autores.

Para aportar en este debate y con un fin explora-
torio, se clasificaron, a partir de los datos de la EDSA 
2022, como integrantes de la economía social a los 

trabajadores por cuenta propia no profesional, a los 
que desarrollan changas o trabajos temporarios en 
situación de no asalaridos, a los trabajadores familia-
res no remunerados y a los destinatarios de progra-
mas de empleo cuya contraprestación no se realice 
en un organismo público ni en una empresa privada. 
En todos los casos se excluyó a los ocupados con 
título profesional y a los que poseen sus estudios ter-
ciarios muy avanzados. 

A partir de esta consideración, se identificó que el 
23,4% de los trabajadores de la economía social son 
trabajadores no calificados (excluido el servicio do-
méstico), el 75,4% poseen un oficio y el 1,2% no po-
seen una ocupación identificable. Desde otro punto 
de vista, se observa que son mayoritariamente tra-
bajadores por cuenta propia no profesional (80,4%) 
y encontramos una proporción relativamente similar 
de trabajadores temporarios/changas (10,4%) y 
destinatarios de programas de empleo con contra-
prestación laboral (9,3%).

Perfil de los trabajadores

El perfil de los ocupados en la economía social, 
considerando la definición que se aplicó a los datos 
de la EDSA 2022, es diferente que el de los trabaja-
dores del resto de la estructura productiva. La repre-
sentación de mujeres es relativamente menor en las 
personas ocupadas en la economía social que en la 
del resto de la economía, 36,4% y 47,2%; respecti-
vamente. 

La proporción de jóvenes es menor en la econo-
mía social que en el resto de la economía (36,9% y 
40,1%), la de adultos es relativamente similar (50,1% 
y 51,9%) y la de adultos mayores es marcadamente 
mayor (13% y 7,9%). Lo cual expresa como la eco-
nomía social se convierte, en parte, en un sector re-
fugio de trabajadores que no tienen las habilidades 

// Escenario laboral en la Argentina del pos-COVID-19. Persistente heterogeneidad 
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que el mercado de trabajo demanda, ya sea porque 
nunca tuvieron dichas habilidades o porque las tu-
vieron y se desactualizaron.

Desde la consideración de la educación formal se 
observan marcadas diferencias. El 58,6% de los ocu-
pados en la economía social no completaron el nivel 
secundario, mientras que este porcentaje se reduce 
al 26,9% al considerar a los ocupados en el resto de 
la economía.

Sector de inserción

Solamente el 9,3% de los ocupados en la econo-
mía social desarrollan sus actividades en el marco 
del sector público, presumiblemente por medio de 
programas de empleo con contraprestación y/o acti-
vidades de asociación promovidas por el Estado. Por 
su parte, al considerar el resto de los trabajadores 
se observa que los ocupados en el sector público 
llegan al 18,2%.

El porcentaje de trabajadores clasificados como 
de la economía popular insertos en el sector privado 
formal de la estructura productiva es exiguo en com-
paración con el del resto de los trabajadores, 3,7% 
y 43,4%; respectivamente. Esto nos confirma la exis-
tencia de dos mercados de escaso o nulo contac-
to y, de acciones de producción y comercialización 
mayoritariamente endógenas a cada uno de ellos. 
La contracara de esta situación es representada por 
la elevada proporción de ocupados en el sector mi-
croinformal, 87% de los trabajdores de la economía 
social y solo el 38,4% del resto de los ocupados. 

Niveles de asociatividad

El nivel de partición en cooperativas de produc-
ción y/o consumo es extremadamente bajo en el to-
tal de los ocupados pero marcadamente mayor en 
los trabajadores de la economía social: el 8,1% de 
estos participan en cooperativas de este tipo y en 
mucha menor medida lo hacen los trabajadores del 
resto de la economía (1,9%); resultando que solo el 
3,4% del total de los ocupados se organiza en coo-
perativas de producción y/o consumo.

Ingresos laborales

Los ingresos laborales mensuales de los ocupa-
dos en la economía social, en el tercer trimestre de 

2022, son un 36,8% menores que los del resto de 
los ocupados, la media de ingresos de los primeros 
es de $ 55.128.- y la de los segundos de $ 87.209.-

La brecha de ingresos horarios entre ambos gru-
pos es menor pero igualmente importante, 33,8%. El 
ingreso horario de los trabajadores de la economía 
social es de $ 415,9.- y la del resto de los ocupados 
de $ 628,7.-. Se puede considerar que la diferen-
cia entre ambas brechas de ingresos nos expresa la 
menor posibilidad que tienen los trabajadores de la 
economía social de extender su jornada laboral, en 
comparación con las horas trabajadas por el resto de 
los ocupados.

Condiciones de vida

La escasa retribución al trabajo de los ocupados 
en la economía social repercute en la calidad de vida 
de sus hogares. El 42,9% de los ocupados en este 
tipo de economía reside en hogares en situación de 
pobreza, cuando solo habitan en hogares en esta si-
tuación el 25,7% del resto de los ocupados. Al con-
siderar la indigencia se replica la adversidad, el 6,5% 
de los trabajadores de la economía social habita en 
hogares en situación de indigencia, mientras que 
este valor se reduce al 2,7% de los ocupados del 
resto de la economía.
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Figura R.1
Características de los ocupados en la economía social. 2022

En porcentajes de referencia y pesos del tercer trimestre de 2022

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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SERIE HISTÓRICA DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE TRABAJO 
Y EMPLEO EN LA ARGENTINA URBANA (2010-2022)

Definición de variables e indicadores 

· Porcentaje de personas ocupadas en rela-
ción de dependencia que declaran que se 
les realizan descuentos jubilatorios; cuenta-
propistas profesionales y no profesionales 
con continuidad laboral que realizan apor-
tes al Sistema de Seguridad Social; y patro-
nes o empleadores con continuidad laboral 
que también realizan aportes a dicho siste-
ma, respecto del total de personas activas.

Mide la extensión del cumplimiento de los 
derechos laborales en los trabajadores, 
considerando la participación en el Sistema 
de Seguridad Social y la continuidad laboral.

CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO

EMPLEO PLENO 
DE DERECHOS

· Porcentaje de personas ocupadas en rela-
ción de dependencia que declaran que no 
se les realizan descuentos jubilatorios; cuen-
tapropistas no profesionales que no realizan 
aportes al Sistema de Seguridad Social y/o 
sin continuidad laboral; y patrones o em-
pleadores que no realizan aportes a este sis-
tema y/o sin continuidad laboral, respecto 
del total de personas activas.

Mide la incidencia de las relaciones labora-
les precarias en los trabajadores, conside-
rando la no participación en el Sistema de 
Seguridad Social y la ausencia de continui-
dad laboral.

EMPLEO PRECARIO

· Porcentaje de personas ocupadas en tra-
bajos temporarios de baja remuneración o 
changas, trabajadores sin salario y benefi-
ciarios de planes de empleo con contra-
prestación laboral, respecto del total de 
personas activas.

Mide la existencia de trabajadores que rea-
lizan actividades de subsistencia, poseen 
escasa productividad y muy baja retribución 
en la población económicamente activa, 
considerando la no participación en el Siste-
ma de Seguridad Social, la ausencia de con-
tinuidad laboral, la baja remuneración y/o la 
situación de los beneficiarios de programas 
de empleo.

SUBEMPLEO 
INESTABLE

· Porcentaje de personas que no trabajan 
pero que en el momento del relevamiento 
buscan activamente trabajo y están en dis-
ponibilidad de trabajar, respecto del total 
de personas activas.

Mide la incidencia de la situación de des-
ocupación (búsqueda activa de trabajo y ca-
recer del mismo) en la población.

DESEMPLEO

· Porcentaje de personas que se encontra-
ron desocupadas, por lo menos una vez du-
rante los últimos 12 meses, por razones 
ajenas a la propia voluntad, respecto del 
total de personas activas.

Mide el riesgo potencial de desocupación, 
expresado por la intensidad de la desocupa-
ción en el último año en la población econó-
micamente activa.

RIESGO DE 
DESEMPLEO/ 
DESEMPLEO EN 
PERÍODO AMPLIADO

Variable Definición conceptual Definición operacional



ESCENARIO LABORAL EN LA ARGENTINA DEL POS COVID-19. PERSISTENTE HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL EN UN CONTEXTO DE LEVE RECUPERACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO (2010-2022)  | 39

· Porcentaje de ocupados que expresan 
que desean trabajar más horas, respecto 
del total de personas ocupadas.

Mide la demanda de mayor carga horaria 
de trabajo que realizan los ocupados.

DEMANDA DE MÁS 
HORAS DE TRABAJO

· Porcentaje de ocupados que expresan 
que desean cambiar de trabajo, respecto 
del total de personas ocupadas.

Mide la percepción subjetiva de insatisfac-
ción con el empleo.

DESEO DE CAMBIAR 
DE TRABAJO

· Sector público: actividades laborales vin-
culadas al desarrollo de la función estatal 
en sus distintos niveles de gestión (nacio-
nal, provincial, municipal u organismos 
descentralizado). 

· Sector privado formal: actividades labora-
les de elevada productividad y altamente 
integradas económicamente a los proce-
sos de modernización. En términos opera-
tivos, son ocupaciones en establecimien-
tos medianos o grandes o actividades pro-
fesionales. 

· Sector privado micro-informal: activida-
des laborales dominadas por la baja pro-
ductividad, alta rotación de trabajadores y 
su no funcionalidad al mercado formal o 
más estructurado. En términos operativos, 
son ocupaciones en establecimientos pe-
queños, de servicio doméstico o indepen-
dientes no profesionales.

Mide los trabajadores ocupados en diferen-
tes sectores económico-ocupacionales con 
distinto grado de productividad. Revela la 
coexistencia de un sector moderno de alta 
productividad que paga salarios adecuados 
y otras actividades de baja productividad, 
en las que no se cumplen los derechos 
laborales y están vinculadas a un mercado 
que reproduce las situaciones de exclusión.

SECTOR

· Porcentaje de ocupados sin aportes al Sis-
tema de Seguridad Social que poseen un 
ingreso laboral mensual menor a un salario 
mínimo vital y móvil, beneficiarios de pro-
gramas de empleo con contraprestación, 
desocupados no calificados y trabajadores 
desalentados no calificados, respecto el 
total de personas activas más los trabajado-
res desalentados.

Mide los trabajadores que poseen una si-
tuación de ingresos endeble para los 
cuales no se cumplen los derechos labora-
les o se encuentran en situación de des-
ocupación o de desocupación encubierta 
por el desaliento a la búsqueda de un tra-
bajo.

TRABAJADOR 
MARGINAL

· Porcentaje de trabajadores en relación de 
dependencia a los que no se les realizan 
los aportes jubilatorios y trabajadores 
cuentapropistas, patrones o empleadores 
que no realizan los pagos al Sistema de Se-
guridad Social, respecto del total de perso-
nas en relación de dependencia, cuenta-
propistas, patrones y empleadores.

Mide la incidencia de las situaciones labora-
les no registradas en el total de los ocupa-
dos, considerando la realización o no de 
aportes previsionales.

TRABAJADORES 
SIN APORTES AL 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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· Porcentaje de trabajadores cuentapropis-
tas, patrones o empleadores que no reali-
zan los pagos al Sistema de Seguridad 
Social, respecto del total de personas que 
trabajan como cuentapropistas, patrones y 
empleadores.

Mide la incidencia de las situaciones labora-
les no registradas en el total de los no 
asalariados, considerando la realización o 
no de aportes previsionales.

NO ASALARIADOS 
SIN APORTES AL 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL

· Porcentaje de trabajadores que no cuen-
tan con cobertura de obra social, mutual o 
prepaga, respecto del total de personas 
ocupadas.

Mide la incidencia de la falta de cobertura 
de salud nominativa en el total de los ocu-
pados, considerando si poseen o no obra 
social, mutual o prepaga.

TRABAJADORES 
SIN COBERTURA 
DE SALUD

· Porcentaje de asalariados que expresan 
que no se encuentran afiliados a un sindi-
cato, respecto del total de personas asala-
riadas.

Mide la falta de participación activa de los 
asalariados en organizaciones que los repre-
sentan, considerando si se encuentran afilia-
dos o no a sindicatos.

ASALARIADOS 
SIN AFILIACIÓN 
A SINDICATOS

· Media de ingreso laboral mensual corres-
pondiente a todos los trabajos del último 
mes, en pesos constantes del tercer trimes-
tre de 2022. Se estimaron ingresos labora-
les totales cuando los mismos no fueron 
declarados.

Mide el ingreso laboral total percibido duran-
te el último mes por la población ocupada.

INGRESOS 
MENSUALES

· Media de ingreso laboral horario corres-
pondiente a todos los trabajos del último 
mes, en pesos constantes del tercer trimes-
tre de 2022. Se estimaron ingresos labora-
les totales y las horas trabajadas durante el 
último mes cuando alguno o ambos no 
fueron declarados.

Mide la retribución horaria que recibieron 
los ocupados durante el último mes. Es un 
indicador indirecto de la productividad de la 
actividad que desarrolla el ocupado.

REMUNERACIÓN 
HORARIA

INGRESOS PROVENIENTES DEL TRABAJO

· Porcentaje de trabajadores en relación de 
dependencia a los que no se les realizan 
los aportes jubilatorios, respecto del total 
de personas en relación de dependencia.

Mide la incidencia de las relaciones labora-
les no registradas en el total de los asalaria-
dos, considerando la realización o no de 
aportes previsionales.

ASALARIADOS 
SIN APORTES 
AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL
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· Porcentaje de ocupados que incluye a tra-
bajadores por cuenta propia no profesio-
nal, trabajadores que desarrollan changas 
o trabajos temporarios en situación de no 
asalaridos, trabajadores familiares no re-
munerados y destinatarios de programas 
de empleo cuya contraprestación no se 
realice en un organismo público ni en una 
empresa privada (en todos los casos se ex-
cluyo a los ocupados con título profesional 
o que poseen sus estudios terciarios muy 
avanzados); respecto del total de personas 
ocupadas.

Mide los trabajadores ocupados en activida-
des que no se encuadran en empresas 
privadas formales ni en organizaciones del 
sector público. Constituyen un universo 
heterogéneo de trabajadores por cuenta 
propia de distinto nivel de calificación, 
emprendedores sociales, propietarios de 
pequeños establecimientos que habitual-
mente emplean fuerza de trabajo familiar. 
Es un sector diferenciado de la lógica 
empresarial del sector privado formal.

TRABAJADORES 
DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL

ECONOMÍA SOCIAL

· Porcentaje de personas encargadas de 
realizar por lo menos tres de cuatro activi-
dades imprescindibles del hogar, respecto 
el total de personas.*

*Las cuatro actividades consideradas impres-
cindibles son: 1.- Limpiar, lavar o planchar; 2.- 
Hacer la comida o cocinar; 3.- Cuidar a los 
niños u otro familiar que vive en el hogar y 4.- 
Realizar compras, mandados en almacenes y 
supermercados.

Incidencia de las personas que realizan 
trabajo no remunerado en el interior del 
hogar en forma intensiva.

TRABAJO 
DOMÉSTICO 
INTENSIVO NO 
REMUNERADO

TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO 
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Años 2010-2022. En porcentaje 
de población económicamente 
activa de 18 años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 41,5 42,9 41,1 39,9 40,3 39,9 38,7 39,2 40,3 39,0 40,9 39,0 38,2

Estadístico 44,0 45,1 43,9 42,7 42,7 42,9 41,4 41,5 42,9 41,4 43,7 42,1 40,3
Límite superior 46,5 47,2 46,6 45,5 45,2 45,9 44,0 43,8 45,5 43,8 46,6 45,1 42,4
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 64,6 69,1 69,7 72,5 73,5 77,4 69,9 73,8 70,2 77,1 79,2 78,7 69,4

Medio no profesional 52,9 48,9 51,5 52,8 49,3 50,6 48,4 47,7 49,7 47,8 53,0 48,9 55,2

Bajo integrado 39,1 39,7 36,4 30,8 32,5 29,0 31,7 31,2 31,7 28,4 27,0 33,3 26,2

Bajo marginal 16,1 19,8 15,2 18,2 19,1 22,2 14,8 10,9 13,3 11,8 18,8 6,0 11,3
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 67,2 72,0 72,5 73,1 72,3 73,9 68,8 68,7 67,6 70,9 72,6 73,5 71,8

Medio bajo   53,6 49,8 49,9 52,0 55,0 52,5 50,6 49,1 42,4 40,4 50,2 45,3 43,2

Bajo  30,0 30,1 30,5 26,6 25,5 28,5 26,2 28,1 25,4 20,1 32,6 16,1 20,9

Muy bajo 13,2 18,4 12,9 13,2 14,0 12,5 11,0 12,6 7,7 7,2 7,8 12,3 9,6
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 55,0 53,3 52,2 52,0 52,8 52,8 52,2 48,4 50,9 52,6 54,9 53,5 51,6

Pobre 18,1 20,2 15,6 15,9 13,6 15,7 15,6 10,2 14,8 15,5 20,5 17,3 17,1
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 57,1 59,3 62,7 63,0 65,3 67,1 59,7 60,5 62,1 62,7 68,4 66,6 70,7

Conurbano Bonaerense 38,6 41,1 36,6 36,1 33,8 33,7 32,4 35,3 37,6 35,9 37,7 38,3 33,3

Otras Áreas Metropolitanas 44,2 45,5 44,8 43,8 46,6 47,3 43,9 41,2 39,7 38,1 39,8 37,2 36,3

Resto Urbano Interior 47,7 43,5 47,7 42,5 45,4 44,9 48,5 45,4 45,5 43,5 43,9 37,8 41,7
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 49,1 49,3 49,5 45,2 46,1 46,0 45,2 45,1 46,6 43,8 46,2 46,8 43,0

Mujer 36,8 39,3 36,2 39,2 38,2 38,6 36,0 36,4 37,8 38,2 40,3 35,5 37,2
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 43,5 41,8 42,4 40,1 41,6 39,5 36,4 33,9 37,3 34,9 41,3 37,4 34,5

35 a 59 años 46,4 50,8 49,4 47,6 46,9 49,6 49,8 51,0 49,4 48,4 48,2 46,1 47,2

60 y más 33,9 32,2 26,2 30,6 29,9 25,8 25,0 28,3 33,8 34,1 31,7 39,1 29,3
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 55,1 53,8 54,8 56,1 57,1 57,0 54,8 53,2 54,7 55,1 56,7 55,8 53,9

Sin secundario completo 27,8 32,0 28,2 21,2 22,2 22,9 21,5 21,2 20,0 16,7 20,2 17,7 15,8
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público 82,1 85,2 80,0 80,1 88,1 88,0 90,1 84,2 86,4 78,4 90,1 76,8 70,4

Sector privado formal 73,7 74,3 71,0 69,2 69,4 72,0 70,0 68,6 74,3 72,3 78,0 74,4 72,4

Sector micro-informal 18,5 17,7 20,5 18,7 18,7 15,9 16,1 17,1 16,7 18,5 24,3 17,1 16,6

¥ EMPLEO PLENO DE DERECHOS: Porcentaje de personas ocupadas en relación de dependencia que declaran que se les realizan descuentos jubilatorios; cuentapropistas profesionales 
y no profesionales con continuidad laboral que realizan aportes al Sistema de Seguridad Social; y patrones o empleadores con continuidad laboral que también realizan aportes a dicho 
sistema, respecto del total de personas activas.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 1.1

CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO

Empleo pleno de derechos¥.
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Años 2010-2022. En porcentaje 
de población económicamente 
activa de 18 años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 33,2 32,4 32,3 31,4 30,1 28,9 28,2 27,2 26,0 24,8 25,1 26,9 26,0

Estadístico 35,5 34,7 34,9 33,5 32,7 31,7 30,7 29,8 28,3 27,1 27,9 29,7 28,0
Límite superior 37,7 37,1 37,6 35,6 35,2 34,5 33,3 32,3 30,5 29,4 30,6 32,5 29,9
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 30,8 26,3 27,1 23,1 24,3 19,0 22,8 19,2 23,3 18,5 17,1 17,9 19,9

Medio no profesional 35,6 38,8 37,9 33,1 34,4 32,2 30,7 32,1 30,5 30,0 30,0 30,6 25,2

Bajo integrado 37,3 34,7 38,1 39,7 35,9 35,9 35,3 33,4 29,6 30,3 34,6 35,8 35,4

Bajo marginal 35,0 34,0 26,7 28,4 28,4 31,2 27,0 25,3 25,5 23,2 19,8 27,1 24,8
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 27,3 20,6 22,1 19,5 21,1 18,8 21,3 20,3 24,0 22,3 20,0 19,0 19,5

Medio bajo   30,6 34,7 34,4 32,5 29,9 31,0 26,7 31,3 32,5 29,7 30,2 31,1 28,2

Bajo  40,3 47,7 45,6 43,2 43,6 38,3 42,9 33,0 29,3 32,9 31,5 43,3 37,0

Muy bajo 48,3 37,3 39,5 40,2 36,1 39,2 33,8 35,5 28,9 25,1 31,9 29,6 29,8
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 31,6 32,6 32,7 31,0 29,6 29,2 28,6 30,6 29,2 27,5 28,1 30,2 28,5

Pobre 36,8 32,0 32,7 33,7 36,0 32,7 30,1 25,8 25,1 26,2 27,3 28,7 26,8
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 32,6 30,9 27,9 29,4 25,5 23,5 23,2 24,5 24,7 23,6 22,7 26,1 20,3

Conurbano Bonaerense 36,2 38,4 40,3 37,7 36,4 35,1 34,5 30,8 29,7 27,8 30,5 31,2 29,5

Otras Áreas Metropolitanas 36,6 29,8 32,8 30,3 30,3 29,9 28,8 31,7 29,4 27,2 26,9 30,3 29,8

Resto Urbano Interior 34,4 33,4 27,9 28,7 30,5 29,8 28,8 28,2 25,9 28,0 26,1 27,8 27,3
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 32,8 33,8 31,2 32,2 31,6 32,0 29,7 28,6 28,6 29,2 28,0 29,0 28,6

Mujer 39,2 36,1 40,1 35,3 34,0 31,3 32,2 31,4 27,8 24,4 27,6 30,8 27,2
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 32,1 34,8 33,2 30,6 27,6 27,6 27,1 29,0 26,2 26,8 22,7 30,3 26,3

35 a 59 años 35,5 32,4 32,9 33,2 33,7 31,6 29,4 28,5 27,7 24,8 27,4 27,2 28,0

60 y más 50,5 45,4 50,4 45,7 45,8 47,7 47,7 37,4 37,6 36,8 47,8 39,8 35,5
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 30,5 32,5 30,9 27,5 28,3 25,7 25,1 27,1 26,0 22,7 23,4 24,8 24,2

Sin secundario completo 42,7 38,2 40,8 43,1 38,8 40,3 39,1 34,3 32,7 35,0 36,0 38,5 34,8
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público 14,2 9,4 7,3 10,1 3,9 3,7 4,3 5,7 6,8 9,8 3,0 11,3 4,9

Sector privado formal 24,7 23,3 26,1 24,8 27,2 22,6 22,4 25,6 20,7 19,3 16,9 20,0 19,2

Sector micro-informal 61,5 59,2 58,7 54,5 51,6 54,4 50,9 47,4 46,9 44,9 44,1 48,0 46,6

¥ EMPLEO PRECARIO: Porcentaje de personas ocupadas en relación de dependencia que declaran que no se les realizan descuentos jubilatorios; cuentapropistas no profesionales que 
no realizan aportes al Sistema de Seguridad Social y/o sin continuidad laboral; y patrones o empleadores que no realizan aportes a este sistema y/o sin continuidad laboral, respecto del 
total de personas activas.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 1.2

CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO

Empleo precario¥.
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Años 2010-2022. En porcentaje 
de población económicamente 
activa de 18 años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 7,4 10,0 10,1 12,9 13,6 13,9 15,7 16,2 16,6 18,4 12,3 16,7 21,0

Estadístico 9,2 11,4 11,6 15,0 15,5 15,9 18,0 18,5 18,6 20,2 14,5 19,2 23,0
Límite superior 10,9 12,9 13,1 17,1 17,4 17,8 20,3 20,9 20,6 22,0 16,7 21,6 25,0
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 0,9 1,7 1,3 3,0 0,1 1,5 4,0 4,7 3,2 2,8 1,1 3,0 8,8

Medio no profesional 4,3 7,0 7,6 10,8 12,7 12,7 15,5 14,3 14,2 16,4 12,1 17,0 15,6

Bajo integrado 13,2 16,0 14,5 19,4 22,1 22,9 21,7 25,1 28,2 27,0 19,2 21,6 30,5

Bajo marginal 17,8 22,8 25,9 26,6 22,3 21,9 31,7 30,5 29,0 35,0 25,1 36,1 36,0
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 0,7 1,4 1,4 2,7 2,2 1,2 3,5 3,3 3,9 3,9 2,2 4,6 6,5

Medio bajo   5,0 7,0 6,2 7,0 7,0 7,5 13,9 9,8 18,4 21,5 10,0 17,8 21,6

Bajo  14,0 12,4 14,5 20,4 20,9 23,4 19,6 25,3 32,2 32,6 16,7 28,0 31,8

Muy bajo 21,4 32,4 29,8 33,6 35,2 34,8 41,0 42,7 35,7 36,8 35,1 37,1 40,6
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 6,0 7,5 8,0 10,7 11,2 11,2 12,6 13,5 12,1 11,7 9,8 11,7 15,0

Pobre 24,4 32,8 32,1 34,4 33,3 35,1 36,7 41,5 41,3 39,7 24,4 35,3 39,5
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3,2 0,8 0,6 0,7 1,0 1,1 9,6 4,1 4,2 7,4 4,6 5,1 6,0

Conurbano Bonaerense 11,7 13,5 14,1 18,0 21,9 21,5 21,9 22,7 21,7 23,3 16,2 20,5 26,3

Otras Áreas Metropolitanas 7,8 14,3 12,6 16,0 12,3 13,6 17,2 18,8 21,7 24,0 16,6 23,4 25,2

Resto Urbano Interior 8,6 11,4 12,6 17,8 12,9 15,3 14,8 17,3 18,2 17,0 15,7 22,0 24,1
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 10,6 11,3 12,6 15,0 16,0 15,7 18,4 18,8 17,4 19,8 15,9 18,3 22,1

Mujer 7,1 11,6 10,2 15,1 14,9 16,1 17,4 18,2 20,3 20,6 12,5 20,3 24,0
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 7,5 11,4 11,3 14,4 16,0 15,9 19,2 20,3 20,8 21,3 17,1 20,1 25,8

35 a 59 años 10,1 11,1 11,2 14,6 14,4 14,3 15,1 14,6 15,8 18,2 12,4 19,0 19,8

60 y más 12,1 13,2 14,3 19,4 18,4 22,5 25,4 28,3 23,2 24,2 15,2 16,8 27,4
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 4,5 5,1 5,8 8,9 7,9 8,2 11,0 10,3 11,2 12,1 8,1 13,6 14,7

Sin secundario completo 15,9 20,9 19,9 24,9 26,5 26,8 28,4 32,9 33,1 34,8 26,2 29,0 38,0
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público 3,7 5,4 12,6 9,7 7,9 8,3 5,6 10,1 6,8 11,9 6,9 11,8 24,7

Sector privado formal 1,6 2,4 2,9 6,0 3,4 5,4 7,6 5,8 5,1 8,4 5,1 5,7 8,4

Sector micro-informal 20,0 23,1 20,8 26,8 29,8 29,6 33,0 35,5 36,4 36,6 31,6 34,7 36,7

¥ SUBEMPLEO INESTABLE: Porcentaje de personas ocupadas en trabajos temporarios de baja remuneración o changas, trabajadores sin salario y beneficiarios de planes de empleo con 
contraprestación laboral, respecto del total de personas activas.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 1.3

CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO

Subempleo inestable¥.
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Años 2010-2022. En porcentaje 
de población económicamente 
activa de 18 años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 9,6 7,5 8,3 7,0 7,5 8,1 8,3 8,5 8,4 9,9 12,1 7,6 7,5

Estadístico 11,4 8,8 9,6 8,8 9,1 9,5 9,9 10,2 10,2 11,3 13,9 9,1 8,7
Límite superior 13,3 10,0 10,9 10,6 10,6 10,9 11,5 11,9 12,0 12,7 15,7 10,6 10,0
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 3,8 2,8 1,8 1,4 2,1 2,1 3,3 2,4 3,3 1,6 2,5 0,5 1,9

Medio no profesional 7,2 5,3 3,1 3,2 3,6 4,4 5,3 6,0 5,6 5,8 4,9 3,6 4,0

Bajo integrado 10,5 9,6 11,0 10,2 9,5 12,2 11,4 10,4 10,4 14,3 19,1 9,3 8,0

Bajo marginal 31,1 23,3 32,2 26,9 30,1 24,8 26,5 33,3 32,2 30,0 36,3 30,9 27,9
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 4,8 6,0 4,1 4,6 4,4 6,1 6,4 7,7 4,5 3,0 5,2 2,9 2,2

Medio bajo   10,8 8,4 9,5 8,6 8,0 9,0 8,8 9,9 6,8 8,4 9,7 5,9 7,0

Bajo  15,7 9,8 9,5 9,8 10,0 9,9 11,2 13,6 13,0 14,4 19,2 12,7 10,3

Muy bajo 17,1 12,0 17,8 13,0 14,7 13,4 14,3 9,3 27,7 27,9 25,3 21,0 20,0
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 7,3 6,4 6,8 6,0 6,1 6,5 6,3 7,5 7,8 8,2 7,3 4,6 4,9

Pobre 20,9 16,2 19,8 16,7 17,5 17,2 18,1 22,5 18,7 18,6 27,9 18,7 16,6
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7,2 9,0 8,8 6,8 8,2 8,2 7,5 10,9 9,0 6,3 4,4 2,1 3,0

Conurbano Bonaerense 13,5 7,0 9,0 8,2 7,9 9,7 11,2 11,3 11,0 13,1 15,6 10,0 11,0

Otras Áreas Metropolitanas 11,4 10,3 9,8 9,8 10,8 9,2 10,0 8,3 9,2 10,7 16,7 9,1 8,7

Resto Urbano Interior 9,2 11,7 11,9 10,9 11,2 10,0 8,0 9,2 10,4 11,6 14,3 12,4 6,9
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 7,5 5,7 6,7 7,6 6,3 6,2 6,7 7,5 7,4 7,3 9,9 5,9 6,3

Mujer 16,9 13,0 13,5 10,4 12,9 14,0 14,4 14,0 14,1 16,8 19,6 13,4 11,6
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 16,9 12,0 13,2 14,9 14,8 16,9 17,3 16,8 15,7 17,0 18,9 12,2 13,4

35 a 59 años 8,0 5,7 6,5 4,5 5,0 4,5 5,8 5,9 7,1 8,6 12,1 7,8 5,0

60 y más 3,6 9,2 9,1 4,2 5,9 4,0 1,9 6,0 5,4 5,0 5,3 4,3 7,8
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 10,0 8,6 8,5 7,6 6,7 9,1 9,1 9,5 8,1 10,1 11,9 5,9 7,2

Sin secundario completo 13,5 8,9 11,2 10,8 12,5 10,0 11,0 11,6 14,3 13,5 17,7 14,8 11,5
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público - - - - - - - - - - - - -

Sector privado formal - - - - - - - - - - - - -

Sector micro-informal - - - - - - - - - - - - -

¥ DESEMPLEO: Porcentaje de personas que no trabajan pero que en el momento del relevamiento buscan activamente trabajo y están en disponibilidad de trabajar, respecto del total 
de personas activas.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 1.4

CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO

Desempleo¥.
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Años 2010-2022. En porcentaje 
de población económicamente 
activa de 18 años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 22,3 21,3 22,5 24,2 23,7 22,8 25,3 26,2 26,8 29,9 33,5 23,8 21,0

Estadístico 24,6 23,4 24,5 26,4 26,1 25,2 27,7 28,5 29,5 32,2 36,7 26,5 22,8
Límite superior 26,9 25,6 26,5 29,2 28,5 27,6 30,1 31,0 32,3 34,6 39,8 29,2 24,7
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 9,3 14,4 10,9 9,4 8,1 13,4 13,5 8,9 13,6 11,9 16,2 6,7 7,7

Medio no profesional 18,1 17,0 19,5 20,2 21,7 17,2 20,8 22,4 22,3 25,1 23,0 19,0 16,2

Bajo integrado 28,1 28,6 27,0 30,4 31,4 32,8 32,6 35,3 35,0 40,1 49,9 33,5 27,4

Bajo marginal 45,0 37,8 46,5 48,5 43,1 39,2 50,8 52,9 58,7 56,3 61,7 50,9 42,1
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 10,6 14,1 11,5 10,3 13,8 11,6 13,6 14,5 16,3 14,8 19,2 9,7 8,1

Medio bajo   21,5 19,3 23,1 21,6 18,4 20,8 23,5 23,4 24,3 29,0 25,5 21,7 21,8

Bajo  31,5 26,3 29,0 34,5 33,7 31,4 31,5 37,9 39,9 45,1 45,7 41,2 27,9

Muy bajo 41,2 40,1 39,0 42,5 40,8 38,8 47,7 41,8 58,1 58,6 64,3 46,6 42,0
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 18,3 18,9 19,9 20,6 21,0 19,6 21,1 23,8 23,5 23,7 24,9 19,1 16,4

Pobre 41,7 41,1 43,2 46,2 41,4 43,2 45,4 50,1 50,5 51,8 61,1 42,5 36,2
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 15,6 17,6 13,0 14,0 13,8 15,7 15,2 20,1 20,5 14,7 20,0 12,0 7,3

Conurbano Bonaerense 27,4 25,0 25,2 28,8 28,9 29,6 34,7 31,0 29,5 37,6 44,1 28,0 28,4

Otras Áreas Metropolitanas 27,4 24,1 29,3 25,0 27,8 19,9 25,4 30,5 34,5 34,5 34,8 28,6 22,7

Resto Urbano Interior 20,8 23,4 26,8 31,7 26,0 25,8 21,2 25,1 30,9 28,6 33,3 32,3 19,8
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 23,0 22,4 24,5 26,3 25,3 25,0 27,8 27,5 28,4 30,8 37,2 25,0 23,0

Mujer 26,8 24,9 24,6 26,4 27,2 25,6 27,7 29,9 31,1 34,1 36,0 28,6 22,6
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 28,6 25,0 30,5 32,5 33,3 32,4 36,6 39,2 38,7 39,6 42,2 32,5 25,0

35 a 59 años 22,5 23,5 20,8 24,0 22,9 21,1 23,0 22,2 25,3 29,8 34,0 23,1 21,3

60 y más 16,2 17,1 17,5 14,2 14,4 16,8 17,9 19,1 17,6 19,6 30,0 22,2 21,1
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 18,5 18,6 19,7 22,2 20,6 19,6 22,2 23,3 23,9 27,1 28,2 19,0 17,4

Sin secundario completo 33,5 30,7 31,5 33,0 34,0 32,8 36,0 37,6 40,5 41,5 51,9 39,9 32,6
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público 10,2 13,7 8,9 12,5 11,7 10,6 7,9 9,5 10,7 10,2 11,2 5,4 9,0

Sector privado formal 10,2 14,7 16,8 16,2 14,5 15,9 16,8 14,7 14,4 14,3 11,8 12,6 12,5

Sector micro-informal 30,3 27,9 26,2 29,9 31,3 29,2 30,3 28,2 30,0 33,9 38,0 34,3 26,3

¥ RIESGO DE DESEMPLEO / DESEMPLEO EN PERIODO AMPLIADO: Porcentaje de personas que se encontraron desocupadas, por lo menos una vez durante los últimos 12 meses, por 
razones ajenas a la propia voluntad, respecto del total de personas activas.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 1.5

CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO

Riesgo de desempleo¥.
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Años 2010-2022. En porcentaje 
de población ocupada de 18 
años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 21,4 19,4 23,9 23,1 28,5 23,7 26,4 28,5 30,2 31,1 33,5 18,3 22,4

Estadístico 23,8 21,4 26,3 25,3 30,9 26,0 28,9 31,4 32,9 33,5 37,1 20,8 24,4
Límite superior 26,3 23,5 28,7 27,5 33,4 28,4 31,5 34,4 35,6 36,0 40,8 23,3 26,5
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 13,6 17,6 23,9 14,3 22,1 16,3 19,7 18,3 19,9 16,9 28,9 8,4 9,6

Medio no profesional 20,9 18,5 21,0 20,7 26,5 18,8 22,7 28,8 26,7 31,0 34,2 15,2 18,5

Bajo integrado 25,8 22,3 28,9 29,9 34,8 32,5 31,3 38,2 40,2 40,6 44,2 26,4 30,4

Bajo marginal 40,6 34,7 40,6 41,0 47,4 45,0 57,9 41,2 59,3 50,8 41,4 43,3 44,2
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 16,0 15,6 20,5 14,9 21,5 15,1 18,4 20,4 19,6 21,6 29,4 9,4 10,3

Medio bajo   20,3 18,1 22,1 21,4 27,1 24,1 22,6 24,5 32,5 32,1 29,5 15,6 24,0

Bajo  28,6 23,2 28,9 28,4 34,7 32,0 30,5 38,2 43,6 48,2 42,1 33,4 29,7

Muy bajo 36,4 33,6 38,4 40,5 43,4 34,5 51,0 47,7 58,8 49,2 55,8 39,0 45,8
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 18,2 17,6 21,8 19,1 24,7 20,5 22,0 28,0 26,6 25,6 32,3 14,2 17,7

Pobre 41,9 35,9 44,5 51,0 52,4 45,0 50,6 50,1 57,7 54,2 50,0 37,8 40,2
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17,4 19,6 22,4 18,2 24,7 15,2 23,5 22,4 20,3 24,6 33,1 13,4 11,1

Conurbano Bonaerense 24,2 20,6 27,4 28,6 36,9 31,3 31,2 32,3 36,2 37,4 39,5 19,7 29,3

Otras Áreas Metropolitanas 27,7 22,2 23,2 24,0 25,6 22,5 30,6 34,6 33,6 32,3 36,8 22,6 23,3

Resto Urbano Interior 24,1 24,8 30,3 23,7 24,6 23,4 25,1 31,9 33,7 32,7 35,1 29,1 23,7
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 23,0 19,4 25,1 22,7 28,6 23,5 27,3 30,4 32,9 33,7 38,8 18,9 23,4

Mujer 25,0 24,5 28,0 29,1 34,3 29,8 31,4 32,9 32,9 33,3 34,5 23,6 25,7
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 25,6 22,9 32,8 29,8 34,2 28,6 30,8 36,7 38,1 42,6 41,5 24,7 27,2

35 a 59 años 23,2 21,9 24,3 25,2 31,0 27,3 31,1 29,2 31,9 30,4 35,4 20,8 23,9

60 y más 19,6 12,9 11,0 10,6 20,3 12,1 15,7 25,2 21,7 21,7 31,7 8,5 15,0
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 19,6 17,3 22,4 20,9 26,5 20,6 23,4 27,6 27,4 28,2 31,7 15,4 18,7

Sin secundario completo 30,2 27,6 31,9 32,7 37,6 33,7 37,3 38,3 44,3 43,5 47,7 31,4 35,2
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público 21,6 22,0 26,7 23,2 26,9 22,3 19,7 28,6 21,2 29,5 22,2 8,3 23,8

Sector privado formal 16,6 16,8 17,9 16,9 22,6 19,1 24,4 21,8 20,9 22,7 30,4 8,9 13,2

Sector micro-informal 30,7 25,0 32,8 32,5 38,2 32,5 34,8 39,8 45,1 42,9 52,5 33,0 32,2

¥ DEMANDA DE MÁS HORAS DE TRABAJO: Porcentaje de ocupados que expresan que desean trabajar más horas, respecto del total de personas ocupadas.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 1.6

CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO

Trabajadores que demandan trabajar más horas¥.
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Años 2010-2022. En porcentaje 
de población con empleo pleno 
o precario de 18 años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 22,8 23,2 22,5 21,2 19,1 18,5 18,0 21,6 20,7 21,1 12,0 11,0 18,1

Estadístico 25,2 25,6 25,0 24,0 21,2 20,8 20,3 24,3 22,9 23,4 14,2 13,6 20,2
Límite superior 27,7 28,0 27,4 25,5 23,3 23,1 22,6 27,0 25,5 25,8 16,4 16,2 22,2
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 16,4 15,6 16,6 14,2 10,4 13,7 11,7 13,7 10,2 11,4 6,9 3,9 8,6

Medio no profesional 19,6 26,2 21,6 20,8 19,5 15,0 16,9 23,5 22,6 20,6 11,5 11,2 13,1

Bajo integrado 30,0 28,0 30,6 27,6 26,8 26,0 24,2 29,0 30,2 32,0 21,7 16,8 29,1

Bajo marginal 44,6 35,5 37,5 42,9 32,1 40,2 43,6 40,5 38,0 46,5 21,7 42,6 47,8
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 15,6 17,6 16,5 15,4 12,7 10,6 11,8 11,7 14,8 15,0 8,2 7,0 8,3

Medio bajo   23,9 26,5 24,1 23,1 20,2 20,3 18,3 23,7 26,9 22,1 12,0 10,8 19,0

Bajo  31,7 31,8 29,2 25,1 29,0 29,1 26,4 33,6 30,6 41,2 18,9 19,6 33,2

Muy bajo 40,5 31,4 40,4 40,7 28,2 28,1 36,1 40,5 39,2 42,5 30,6 38,0 43,4
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 21,3 23,4 22,2 20,2 18,3 16,7 16,5 22,6 19,3 18,3 11,8 10,9 15,6

Pobre 44,9 38,5 46,6 50,1 40,2 50,7 44,4 42,0 47,5 46,3 22,9 24,3 37,4
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 22,7 22,4 19,1 21,5 19,3 18,5 19,2 21,0 17,3 19,1 8,9 9,5 5,5

Conurbano Bonaerense 24,9 25,4 27,2 24,5 21,3 22,0 20,5 23,2 24,7 25,1 15,6 13,0 27,8

Otras Áreas Metropolitanas 27,7 28,8 24,1 22,9 21,1 19,9 24,7 29,0 25,2 21,9 16,0 15,1 20,2

Resto Urbano Interior 25,5 25,6 25,6 26,6 22,9 19,2 15,6 24,2 20,8 25,8 14,3 18,6 16,0
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 24,8 23,4 24,5 21,8 19,5 19,4 19,5 23,9 20,8 23,2 15,1 10,7 19,2

Mujer 25,8 28,9 25,6 27,0 23,7 23,1 21,5 24,9 26,2 23,7 12,9 18,1 21,4
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 31,2 34,4 33,1 30,3 27,7 26,0 28,5 34,8 29,2 33,6 18,2 16,2 24,7

35 a 59 años 23,5 21,6 22,2 21,3 20,0 19,1 18,9 20,3 21,0 20,7 13,6 12,3 19,1

60 y más 8,7 9,3 6,8 14,1 6,0 11,4 3,4 11,0 13,3 8,0 5,5 11,3 7,4
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 20,7 24,0 20,8 21,1 18,4 17,9 17,3 21,7 21,2 19,5 11,3 10,7 16,3

Sin secundario completo 33,1 28,6 32,5 29,7 26,9 26,2 26,2 30,9 28,0 34,2 21,8 21,0 31,1
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público 15,8 15,6 13,5 11,3 12,1 13,5 10,3 11,9 15,7 14,5 7,3 5,0 10,3

Sector privado formal 23,7 23,4 22,2 21,0 17,3 17,7 19,9 25,5 18,5 20,2 11,1 9,0 16,2

Sector micro-informal 30,5 31,8 31,8 29,9 28,6 27,0 24,6 28,2 30,8 30,5 23,6 21,8 27,8

¥ DESEO DE CAMBIAR DE TRABAJO: Porcentaje de ocupados que expresan que desean cambiar de trabajo, respecto del total de personas ocupadas con empleo pleno o precario.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 1.7

CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO

Deseo de cambiar de trabajo¥.
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TOTALES

Límite inferior 42,7 44,5 44,2 45,1 46,8 45,3 46,7 45,1 46,6 46,5 44,1 46,8 47,9

Estadístico 45,9 46,9 47,2 47,9 49,4 48,3 49,7 47,9 49,3 49,1 47,6 49,8 50,1
Límite superior 49,0 49,3 50,2 51,3 52,0 51,2 52,8 50,6 51,9 51,7 51,0 52,9 52,2
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 12,9 12,4 11,0 12,9 14,3 9,5 11,1 14,9 18,7 16,7 16,4 18,2 22,3

Medio no profesional 39,3 45,7 44,0 42,0 46,8 44,5 48,8 44,1 46,1 48,1 45,5 45,3 43,0

Bajo integrado 55,9 54,5 58,7 61,7 61,1 61,6 62,2 61,9 65,4 63,7 65,5 60,7 64,4

Bajo marginal 78,7 79,8 76,5 71,1 71,9 69,8 72,0 71,2 69,2 67,1 64,4 82,0 65,7
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 14,5 13,0 13,2 13,9 16,1 14,3 16,2 14,9 24,5 23,7 19,7 21,5 23,0

Medio bajo   40,0 40,1 42,2 41,9 41,5 39,2 43,7 44,4 56,8 55,6 50,0 49,6 53,9

Bajo  67,0 66,6 66,0 65,5 66,3 64,9 67,3 62,8 69,1 71,0 58,9 77,3 68,9

Muy bajo 82,1 83,8 83,3 79,5 81,4 79,7 84,9 78,0 75,5 75,4 82,3 75,0 69,9
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 39,4 43,0 44,2 43,6 44,4 43,9 45,0 42,3 42,9 41,3 41,0 42,9 42,5

Pobre 76,3 73,5 70,4 73,2 77,1 71,6 71,0 78,5 74,3 69,5 66,5 67,3 67,9
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 13,1 20,3 15,4 17,2 24,2 19,1 21,3 17,1 25,8 22,5 27,7 32,3 29,0

Conurbano Bonaerense 53,6 53,5 57,2 57,2 58,4 57,7 60,8 56,7 53,9 54,7 52,6 50,5 54,8

Otras Áreas Metropolitanas 48,7 47,8 46,6 48,4 48,2 46,6 48,5 50,0 54,3 54,4 51,1 56,9 54,7

Resto Urbano Interior 50,7 49,9 46,5 47,7 45,5 44,9 44,7 43,6 50,1 50,8 49,6 55,0 48,1
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 44,5 44,6 46,1 46,1 48,2 47,6 48,6 46,4 48,1 48,2 49,0 46,9 47,9

Mujer 47,9 50,3 48,8 50,6 51,0 49,3 51,5 50,1 51,0 50,5 45,2 54,0 52,8
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 41,2 49,0 43,1 44,7 44,3 46,4 49,2 45,9 52,2 49,0 46,9 53,0 50,2

35 a 59 años 49,2 43,8 47,8 48,0 50,3 45,6 47,2 45,1 45,7 47,1 45,2 45,9 47,8

60 y más 48,5 53,2 59,3 58,1 61,4 65,9 60,4 64,5 55,4 56,6 60,9 57,7 62,2
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 28,8 33,5 32,2 31,8 32,8 31,1 32,9 34,0 38,3 35,0 34,5 37,6 39,0

Sin secundario completo 71,7 67,1 69,3 74,7 74,7 72,7 75,2 72,6 72,1 75,5 73,8 73,7 71,0
CALIDAD DEL EMPLEO

Empleo pleno 17,1 16,8 20,0 19,1 19,6 16,2 17,4 17,7 17,3 19,5 21,3 18,4 18,9

Empleo precario 70,4 73,0 71,7 70,9 70,9 74,9 74,2 68,5 73,3 72,1 75,6 73,2 76,2

Subempleo inestable 88,8 86,3 76,5 77,6 86,1 81,5 82,2 82,4 86,4 79,1 83,6 82,2 73,0

Años 2010-2022. En porcentaje 
de población ocupada de 18 
años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

¥ SECTOR MICRO-INFORMAL: Porcentaje de ocupados en actividades laborales del sector privado dominadas por la baja productividad, alta rotación de trabajadores y su no funcionali-
dad al mercado formal o más estructurado, respecto del total de personas ocupadas. En términos operativos, son ocupaciones en establecimientos pequeños, de servicio doméstico o 
independientes no profesionales. 
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 1.8

CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO

Sector micro-informal¥.
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Años 2010-2022. En porcentaje de 
población económicamente activa y 
de los desalentados, de 18 años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 33,4 32,5 29,1 30,4 30,7 33,2 35,1 32,2 29,3 30,4 25,8 25,6 28,5

Estadístico 36,1 34,9 31,5 33,1 33,2 35,7 37,8 34,6 31,6 32,7 28,6 28,2 30,6
Límite superior 38,9 37,2 33,9 35,8 35,7 38,2 40,5 36,8 34,0 35,0 31,4 30,8 32,7
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 8,1 9,8 6,5 6,7 2,7 6,3 6,1 9,1 8,6 7,7 4,8 3,4 7,4

Medio no profesional 24,0 24,1 20,5 21,5 23,9 28,8 32,7 26,8 24,8 23,9 19,6 20,1 17,7

Bajo integrado 43,8 42,9 38,3 41,4 43,8 44,6 46,1 42,9 40,1 41,2 34,9 32,1 40,1

Bajo marginal 65,7 69,3 67,6 61,8 61,0 62,8 63,3 61,8 58,6 64,0 59,6 63,7 58,9
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 8,9 12,6 8,3 9,8 7,0 12,6 9,8 11,0 10,5 9,7 6,1 5,8 6,6

Medio bajo   26,3 26,5 23,3 22,3 17,2 22,6 28,4 22,3 30,3 28,9 18,3 21,3 26,1

Bajo  49,7 39,6 37,4 42,5 44,6 46,8 48,5 43,0 47,1 51,9 35,2 44,7 42,1

Muy bajo 68,7 72,6 67,9 61,2 68,9 64,4 71,8 69,9 59,5 62,6 62,9 57,3 60,5
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 26,6 28,0 24,4 25,8 25,8 28,7 29,4 26,7 22,8 21,2 19,2 17,0 18,2

Pobre 71,0 74,9 74,1 67,3 67,2 67,2 67,9 67,4 61,1 59,2 47,6 51,9 55,4
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 13,8 13,9 11,9 12,1 7,4 13,8 13,3 10,6 12,2 12,5 8,0 9,3 9,8

Conurbano Bonaerense 41,3 38,4 36,7 36,1 40,6 42,6 44,8 40,3 33,7 38,4 31,7 30,3 33,8

Otras Áreas Metropolitanas 37,3 37,0 31,8 36,3 33,4 35,1 39,6 36,5 39,1 34,2 32,6 33,6 34,2

Resto Urbano Interior 38,6 40,2 32,6 37,9 32,8 34,8 35,5 33,6 32,2 32,0 32,4 31,8 32,8
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 29,2 26,2 23,9 26,4 28,5 28,0 31,3 28,6 23,5 25,3 24,9 18,1 23,4

Mujer 45,0 46,5 41,7 41,7 39,4 46,1 46,6 42,6 42,7 42,6 33,7 41,8 39,0
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 41,2 39,7 36,5 37,3 39,1 41,4 41,7 40,8 37,0 38,0 33,6 32,9 36,8

35 a 59 años 32,9 28,9 26,9 28,5 28,1 30,2 32,1 27,4 25,9 26,3 24,5 24,7 24,5

60 y más 30,2 41,9 32,0 36,9 33,2 39,5 47,2 42,3 37,9 41,2 30,0 28,8 35,6
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 22,9 24,4 20,7 21,1 20,7 24,4 25,6 22,7 21,4 21,5 18,0 18,8 20,6

Sin secundario completo 54,2 49,8 46,7 51,4 51,2 51,5 55,4 54,0 50,9 53,0 47,2 44,3 48,3
CALIDAD DEL EMPLEO

Empleo pleno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Empleo precario 50,6 39,7 37,6 35,2 40,2 48,5 52,9 41,7 35,9 35,7 32,7 25,6 28,7

Subempleo inestable 82,5 88,0 85,8 79,1 89,9 91,1 92,2 91,3 87,3 84,7 85,4 75,7 76,8

Desempleo 70,9 97,9 74,2 69,3 56,6 58,7 40,7 43,5 46,4 50,3 43,6 56,0 50,7
¥ TRABAJADOR MARGINAL: Porcentaje de ocupados sin aportes al Sistema de Seguridad Social que poseen un ingreso laboral mensual menor a un salario mínimo vital y móvil, 
beneficiarios de programas de empleo con contraprestación, desocupados no calificados y trabajadores desalentados no calificados, respecto el total de personas activas más los 
desocupados desalentados. 
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 1.9

CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO

Trabajador marginal¥.
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Años 2010-2022. En porcentaje 
de población de 18 años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 54,4 57,5 56,0 63,1 60,9 61,9 63,8 62,6 62,3 63,9 63,5 57,5 62,7

Estadístico 56,5 59,4 58,0 65,0 62,9 63,9 65,8 64,5 64,1 65,7 65,8 59,8 64,6
Límite superior 58,6 61,3 60,0 66,9 64,9 65,9 67,8 66,4 65,8 67,5 68,1 62,1 66,4
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 49,3 48,4 52,5 60,5 63,0 58,4 59,0 58,1 57,6 63,7 61,2 53,6 63,4

Medio no profesional 54,9 62,7 54,0 61,0 58,8 59,7 62,7 63,1 63,4 67,0 67,0 58,6 63,4

Bajo integrado 56,7 59,1 58,7 61,5 58,4 60,4 62,5 64,3 64,8 62,9 63,2 56,8 60,6

Bajo marginal 66,3 66,2 69,1 75,5 74,1 78,6 76,6 71,7 68,8 71,1 72,7 72,7 74,8
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 45,9 50,7 49,1 63,7 60,9 57,5 62,3 57,4 60,4 64,5 61,0 55,9 62,1

Medio bajo   58,7 57,2 58,4 58,2 58,1 62,1 59,6 61,7 61,4 64,7 62,4 55,5 62,9

Bajo  60,4 67,0 59,9 64,5 60,0 61,1 65,2 66,7 66,7 63,8 67,4 61,3 62,2

Muy bajo 63,9 65,4 67,6 70,0 68,9 70,4 71,9 73,0 68,7 70,1 72,6 67,5 70,6
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 56,8 59,8 56,8 62,9 61,5 61,9 64,2 63,2 63,1 64,4 63,2 58,6 61,3

Pobre 60,5 63,7 70,0 67,9 63,0 65,8 65,7 69,7 67,3 68,7 71,0 62,2 71,3
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 60,1 62,7 60,9 68,7 66,3 59,9 66,8 66,7 65,8 68,2 69,5 60,4 65,1

Conurbano Bonaerense 58,2 62,5 58,9 62,9 61,3 64,9 65,0 66,6 64,5 67,9 64,5 58,9 65,9

Otras Áreas Metropolitanas 58,8 60,1 61,6 61,5 58,6 59,2 62,7 63,3 62,1 60,5 65,1 61,6 65,0

Resto Urbano Interior 51,3 52,7 54,0 67,0 64,7 64,5 65,2 58,7 63,9 64,6 67,2 59,6 60,1
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 26,1 32,0 27,1 34,6 31,6 32,5 36,7 35,8 35,8 40,2 38,9 31,4 41,3

Mujer 83,4 83,5 85,2 91,1 89,9 91,1 90,7 89,6 89,1 88,3 89,6 84,7 85,4
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 50,4 53,6 49,9 59,6 55,6 57,1 61,8 57,6 54,7 59,1 57,5 54,1 60,6

35 a 59 años 61,1 63,6 63,9 67,3 66,2 65,5 67,2 68,9 69,9 70,4 73,2 64,4 69,8

60 y más 58,5 61,2 61,2 70,8 69,8 72,1 69,7 67,7 68,7 67,8 66,1 60,4 61,6
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 53,8 58,0 57,2 65,2 61,4 62,1 64,8 63,8 64,8 66,1 65,0 59,8 64,8

Sin secundario completo 59,5 61,0 58,9 64,8 64,6 65,9 66,9 65,5 62,9 65,2 66,9 59,8 64,1
CALIDAD DEL EMPLEO

Empleo pleno 37,9 47,4 43,4 52,9 51,3 50,8 51,9 52,6 53,5 60,7 56,7 49,3 60,6

Empleo precario 56,6 56,0 56,0 58,4 55,8 52,7 56,2 60,1 59,8 56,4 64,6 53,9 58,6

Subempleo inestable 46,1 55,0 49,7 60,5 58,2 58,4 63,1 62,3 59,9 64,8 56,9 58,7 66,5

Desempleo 65,2 66,1 65,8 64,2 68,7 73,8 68,4 64,3 72,6 70,5 72,4 72,7 70,8

¥ TRABAJO DOMÉSTICO INTENSIVO NO REMUNERADO: Porcentaje de personas encargadas de realizar por lo menos tres de cuatro activid ades imprescindibles del hogar, respecto 
el total de personas.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 1.10

CALIDAD DEL EMPLEO Y RIESGO DE DESEMPLEO

Trabajo doméstico intensivo no remunerado¥.
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Años 2010-2022. 
En porcentaje de población 
ocupada de 18 años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 45,2 43,2 46,4 46,7 46,0 47,6 48,1 47,0 45,1 46,2 43,2 42,9 47,5

Estadístico 47,7 45,7 49,4 49,5 49,0 50,8 51,3 49,6 48,1 48,8 46,4 46,3 49,8
Límite superior 50,2 48,2 52,3 52,3 52,0 54,0 54,5 52,3 51,0 51,3 49,6 49,7 52,1
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 28,3 21,7 26,8 25,8 17,6 14,9 18,7 21,3 24,2 18,8 16,7 13,9 19,0

Medio no profesional 41,7 42,7 44,5 41,3 44,0 45,3 45,7 43,8 42,2 43,0 39,9 39,4 35,8

Bajo integrado 54,0 52,4 57,7 60,4 62,2 66,2 64,1 62,0 60,1 63,1 64,4 58,1 67,0

Bajo marginal 71,9 71,6 74,4 74,1 70,2 71,4 79,2 80,3 78,9 79,3 70,3 85,8 81,7
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 26,5 18,0 23,2 23,1 18,6 17,5 22,2 21,3 26,5 22,4 18,9 16,3 18,2

Medio bajo   38,9 37,7 41,9 37,6 34,3 40,4 41,4 39,7 46,9 49,5 42,4 42,3 47,9

Bajo  61,5 63,6 63,8 65,8 69,8 67,9 68,1 63,0 67,7 74,1 57,6 76,0 71,3

Muy bajo 79,7 77,1 82,8 80,2 82,0 84,9 86,4 85,1 87,0 86,1 87,8 79,6 85,1
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 37,9 37,6 41,4 40,7 39,4 41,1 40,5 43,1 40,1 37,7 37,4 36,1 39,2

Pobre 75,5 76,6 79,8 77,6 81,0 81,2 81,5 85,4 79,5 77,6 70,7 72,3 74,7
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 31,8 25,3 28,3 28,1 16,8 22,6 25,2 27,1 28,8 27,4 27,5 25,2 17,2

Conurbano Bonaerense 53,0 53,1 56,5 57,0 60,3 61,7 62,6 57,2 52,8 54,6 51,7 50,3 57,0

Otras Áreas Metropolitanas 47,9 44,4 50,1 47,7 45,0 45,6 48,6 50,3 54,6 53,1 50,0 51,5 55,8

Resto Urbano Interior 46,9 43,6 45,8 49,0 47,7 48,6 45,5 44,3 42,4 46,1 46,2 48,0 49,2
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 43,8 41,9 45,0 47,3 46,9 48,8 49,2 47,0 45,4 47,3 45,0 42,0 47,6

Mujer 53,7 51,4 55,9 52,7 52,0 53,8 54,5 53,6 52,0 51,0 48,6 52,8 52,6
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 48,1 49,5 49,3 50,1 47,8 52,5 55,8 56,0 53,6 54,2 47,4 51,6 56,6

35 a 59 años 46,8 40,3 45,9 45,5 46,7 45,1 43,6 41,5 42,5 42,1 42,5 42,0 42,7

60 y más 50,1 56,5 65,0 65,1 61,9 70,3 67,5 63,7 55,1 59,3 60,2 49,4 60,6
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 36,0 35,2 37,4 36,7 33,8 34,8 36,7 37,0 35,9 33,8 32,5 33,1 35,2

Sin secundario completo 65,3 61,5 67,1 70,8 72,3 73,6 73,4 72,2 73,4 76,8 73,4 72,2 77,6
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público 21,2 15,1 21,1 22,7 12,1 12,7 10,9 14,3 15,9 17,4 14,4 15,8 25,4

Sector privado formal 25,6 22,1 27,9 28,0 26,7 25,1 26,0 26,8 23,2 25,2 19,0 18,0 22,7

Sector micro-informal 75,1 74,8 75,6 74,8 76,1 82,3 81,0 78,3 75,9 75,4 70,4 75,5 76,0

¥ TRABAJADORES SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Porcentaje de trabajadores en relación de dependencia a los que no se les realizan los aportes jubilatorios y 
trabajadores cuentapropistas, patrones o empleadores que no realizan los pagos al Sistema de Seguridad Social, respecto del total de personas en relación de dependencia, cuentapro-
pistas, patrones y empleadores.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 2.1

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Trabajadores sin aportes al sistema de seguridad social¥.



54 | ESCENARIO LABORAL EN LA ARGENTINA DEL POS COVID-19. PERSISTENTE HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL EN UN CONTEXTO DE LEVE RECUPERACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO (2010-2022)

Años 2010-2022. En porcentaje 
de población ocupada asalariada 
de 18 años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 26,7 24,6 29,1 24,8 25,7 26,5 29,5 25,1 26,7 26,3 24,1 25,6 34,0

Estadístico 29,7 28,0 32,6 28,2 28,5 30,3 33,3 28,1 30,4 29,5 27,6 29,6 36,9
Límite superior 32,6 31,5 36,1 31,6 31,2 34,0 37,1 31,1 34,1 32,6 31,2 33,7 39,8
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 24,6 17,7 18,1 20,9 14,9 7,4 15,6 16,2 17,8 16,4 9,9 11,8 14,1

Medio no profesional 25,0 28,2 31,8 21,1 24,4 23,9 28,6 24,1 28,9 25,0 25,6 24,5 23,6

Bajo integrado 32,0 28,9 36,9 33,1 35,2 43,7 40,6 33,9 34,9 36,1 35,4 35,4 49,6

Bajo marginal 47,8 43,0 46,7 50,5 44,2 45,8 61,0 59,0 54,3 59,3 50,0 75,5 74,5
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 20,5 13,7 16,2 17,0 13,8 11,4 16,6 16,7 21,5 16,6 9,6 10,9 12,7

Medio bajo   26,7 24,7 30,7 20,1 19,3 23,4 28,8 20,1 28,2 27,7 24,3 27,0 34,5

Bajo  36,2 43,9 47,9 40,0 48,7 46,5 49,4 36,0 42,3 47,4 32,3 59,1 55,7

Muy bajo 54,3 44,7 57,9 54,6 50,7 61,9 66,5 63,4 67,6 70,7 73,6 60,9 76,1
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 26,8 25,9 30,0 24,9 24,6 25,2 28,4 23,9 25,8 22,0 20,7 21,0 27,6

Pobre 49,4 49,5 61,3 53,8 59,3 64,2 64,8 65,9 57,8 56,9 49,1 56,1 61,8
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 23,3 22,3 21,5 23,1 12,9 14,2 26,2 24,8 23,7 22,7 13,4 18,9 12,8

Conurbano Bonaerense 31,5 31,8 38,7 32,8 33,5 37,3 40,0 31,1 32,5 31,3 33,4 33,3 44,0

Otras Áreas Metropolitanas 31,6 25,1 32,7 25,0 27,7 26,6 28,4 27,1 38,7 33,7 28,1 30,9 42,9

Resto Urbano Interior 29,3 26,4 26,1 24,0 29,4 30,1 27,3 24,6 20,9 25,9 26,2 29,5 33,6
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 27,1 25,6 29,4 26,2 23,9 28,5 31,9 26,8 27,4 28,9 29,1 25,5 34,7

Mujer 34,0 32,0 37,5 31,0 35,1 32,9 35,8 30,2 34,8 30,4 25,2 36,0 39,6
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 30,4 36,3 37,3 32,3 30,9 37,4 40,0 38,8 38,3 37,4 33,8 34,2 46,7

35 a 59 años 28,4 18,3 27,0 23,4 24,3 22,4 24,7 17,9 21,9 20,8 21,8 26,4 26,9

60 y más 32,8 37,5 43,2 36,5 42,0 38,7 51,5 34,7 43,6 38,8 30,5 29,4 48,8
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 24,6 23,3 26,2 21,7 20,6 20,0 24,5 21,7 25,0 21,6 18,1 20,8 25,0

Sin secundario completo 39,9 36,9 45,0 44,1 46,9 50,5 52,4 44,5 48,1 53,1 52,6 53,4 65,7
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público 21,2 15,1 21,1 22,7 12,1 12,7 10,9 14,3 15,9 12,7 14,4 17,8 25,4

Sector privado formal 19,6 15,4 20,4 18,5 20,5 17,5 21,8 21,6 21,4 21,8 15,5 17,7 21,1

Sector micro-informal 58,6 59,1 62,1 51,1 56,6 66,8 72,5 59,9 66,0 61,7 58,1 60,9 71,2

¥ ASALARIADOS SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Porcentaje de trabajadores en relación de dependencia a los que no se les realizan los aportes jubilatorios, 
respecto del total de personas en relación de dependencia.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 2.2

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Asalariados sin aportes al sistema de seguridad social¥.
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Años 2010-2022. En porcentaje 
de población ocupada no 
asalariada de 18 años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 67,3 67,5 68,7 69,0 68,1 73,4 66,8 69,9 66,1 65,2 66,6 71,1 65,5

Estadístico 70,9 70,9 72,7 72,8 73,1 76,8 71,5 73,2 69,8 68,5 70,4 74,8 69,0
Límite superior 74,6 74,3 76,8 76,6 78,1 80,2 76,1 76,5 73,3 71,9 74,1 78,4 72,5
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 32,3 26,3 38,1 30,4 20,8 24,1 22,0 28,0 32,1 22,2 26,8 19,5 26,1

Medio no profesional 69,4 71,1 65,3 68,7 70,1 77,7 70,0 70,2 64,2 64,3 62,7 71,0 58,7

Bajo integrado 82,4 84,1 87,6 87,3 91,1 91,7 88,3 87,6 85,6 86,0 89,6 92,1 87,0

Bajo marginal 90,5 95,1 95,6 96,3 95,8 99,8 92,3 93,5 96,7 93,4 98,1 98,5 94,3
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 36,8 26,8 37,6 32,4 26,9 29,8 31,6 29,5 36,1 32,0 34,3 32,1 30,1

Medio bajo   63,9 64,0 67,2 67,3 60,8 72,9 64,0 66,8 70,2 72,5 69,8 74,5 68,3

Bajo  87,9 87,4 82,9 88,3 89,8 90,5 85,1 88,4 91,1 90,4 85,1 95,2 87,5

Muy bajo 93,6 96,5 94,6 93,2 98,4 97,5 94,7 95,8 96,5 95,2 99,0 97,1 96,2
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 55,8 57,2 60,3 59,6 59,2 63,3 56,9 67,2 60,8 57,2 60,6 64,1 58,2

Pobre 93,4 96,4 93,7 94,1 95,2 95,2 92,2 95,1 93,5 91,0 92,6 95,8 90,2
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 47,7 30,6 39,4 34,8 21,5 35,6 24,1 31,2 37,9 34,2 49,1 40,9 26,9

Conurbano Bonaerense 78,2 80,7 78,9 82,2 86,2 88,7 86,9 81,4 75,7 76,3 74,8 80,6 74,6

Otras Áreas Metropolitanas 66,6 70,9 73,9 70,6 70,0 70,3 69,9 73,8 72,5 72,2 76,1 77,1 73,5

Resto Urbano Interior 71,7 71,5 79,9 78,2 77,3 79,1 70,9 70,8 71,0 67,6 69,5 78,4 73,9
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 67,1 66,8 67,0 69,3 74,0 74,6 71,0 71,9 66,9 66,4 65,8 71,2 66,8

Mujer 76,2 76,5 81,1 78,0 71,8 80,1 72,1 75,0 74,2 71,8 77,3 79,9 71,8
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 79,4 78,5 74,9 79,7 79,9 84,9 82,4 84,2 79,4 79,8 78,6 85,3 77,3

35 a 59 años 67,4 67,9 71,6 68,2 70,8 70,4 64,2 66,7 67,0 62,1 67,2 71,0 64,7

60 y más 63,3 65,8 72,2 74,1 69,4 83,8 74,2 74,0 61,6 69,7 68,8 65,2 67,2
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 55,2 55,9 57,4 58,6 55,8 60,0 55,0 58,8 54,0 50,6 55,5 60,5 53,7

Sin secundario completo 87,4 87,8 88,7 88,8 90,1 93,4 88,5 90,9 90,2 90,5 90,6 92,6 89,9
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público - - - - - - - - - - - - -

Sector privado formal 39,7 37,5 45,3 44,2 39,5 40,9 34,3 38,5 29,0 32,7 28,4 19,6 28,4

Sector micro-informal 82,3 83,8 83,0 84,2 84,7 89,9 84,6 84,2 79,5 80,1 77,6 84,7 78,6

¥ NO ASALARIADOS SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Porcentaje de trabajadores cuentapropistas, patrones o empleadores que no realizan los pagos al Sistema de 
Seguridad Social, respecto del total de personas que trabajan como cuentapropistas, patrones y empleadores.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 2.3

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

No asalariados sin aportes al sistema de seguridad social¥.
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Años 2010-2022. En porcentaje 
de población ocupada de 18 
años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 30,7 27,7 28,3 31,3 32,2 31,3 31,4 31,2 28,7 33,3 29,2 31,1 34,9

Estadístico 33,7 30,2 31,0 34,0 35,1 34,3 34,2 33,9 31,5 35,5 32,4 34,2 39,0
Límite superior 36,8 32,7 33,7 36,7 38,0 37,3 37,0 36,5 34,2 37,8 35,7 37,4 43,1
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 7,9 7,3 5,0 5,5 6,8 3,4 6,0 6,6 8,4 3,8 4,4 4,5 6,4

Medio no profesional 23,9 26,7 24,6 26,1 27,1 26,6 24,0 26,8 22,8 29,0 24,7 22,7 25,2

Bajo integrado 44,0 36,9 41,6 46,4 48,1 48,8 47,7 46,0 46,5 50,9 47,8 50,3 57,0

Bajo marginal 65,2 55,6 58,8 58,7 63,4 57,4 68,5 68,7 62,3 68,4 64,9 74,4 70,1
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 8,1 4,9 5,4 5,1 6,0 3,0 6,2 7,5 8,6 9,2 5,1 5,4 6,9

Medio bajo   23,3 23,3 20,9 23,6 19,5 21,8 25,1 23,5 29,4 35,4 23,6 27,3 34,7

Bajo  51,6 45,8 48,4 50,0 55,8 50,7 49,3 47,5 52,6 59,9 42,5 63,7 62,0

Muy bajo 70,8 58,9 63,2 66,2 67,6 68,6 68,8 67,1 74,7 76,5 82,3 71,3 77,4
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 22,8 22,6 23,0 23,8 24,3 24,0 22,1 26,7 21,3 21,6 21,9 23,2 25,9

Pobre 68,1 58,2 65,4 71,6 74,1 69,4 73,1 72,9 71,4 71,8 60,9 62,5 69,9
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8,5 9,8 5,7 5,7 6,9 5,2 7,3 7,6 6,6 14,2 10,6 13,0 12,4

Conurbano Bonaerense 43,7 38,6 40,7 42,9 45,9 44,7 45,5 41,5 37,9 41,1 38,6 38,0 46,3

Otras Áreas Metropolitanas 30,3 25,2 28,4 31,3 30,4 29,0 29,1 33,4 33,9 39,0 37,2 39,3 40,4

Resto Urbano Interior 33,0 29,3 27,9 36,7 32,6 33,9 31,9 33,1 31,5 34,5 31,0 36,8 39,2
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 34,5 31,6 30,8 34,5 37,8 35,7 36,0 35,5 34,0 38,5 34,5 34,4 40,1

Mujer 32,5 28,0 31,3 33,2 31,2 32,1 31,5 31,4 27,7 31,0 29,3 33,9 37,6
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 36,2 33,4 35,0 38,7 38,7 39,4 40,9 40,1 39,0 45,1 40,3 42,5 46,3

35 a 59 años 34,9 29,1 30,8 34,7 35,8 34,3 34,6 32,0 30,6 34,7 31,2 31,8 36,7

60 y más 18,9 22,0 17,0 15,1 21,0 17,5 14,8 23,4 13,4 13,9 14,4 19,3 20,2
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 20,4 21,2 20,0 22,6 21,1 20,0 20,5 24,1 19,3 22,0 18,6 21,6 25,6

Sin secundario completo 53,9 43,7 47,3 52,8 56,5 54,5 54,9 51,3 56,8 60,9 59,3 59,1 64,3
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público 9,9 6,2 5,9 12,2 9,0 8,1 7,2 7,9 5,1 13,4 6,2 6,6 11,3

Sector privado formal 12,8 10,8 13,4 16,4 15,6 14,3 15,5 17,3 14,3 16,7 12,4 12,9 17,2

Sector micro-informal 59,4 53,6 53,1 54,6 57,0 57,7 55,4 54,8 51,9 55,9 54,7 57,7 62,6

¥ TRABAJADORES SIN COBERTURA DE SALUD: Porcentaje de trabajadores que no cuentan con cobertura de obra social, mutual o prepaga, respecto del total de personas ocupadas.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 2.4

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Trabajadores sin cobertura de salud¥.
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Años 2010-2022. En porcentaje 
de población ocupada 
asalariada de 18 años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 49,9 52,3 60,0 63,4 62,8 66,3 68,8 65,1 62,3 70,6 60,5 74,2 71,0

Estadístico 53,8 56,3 64,7 67,2 66,6 69,6 72,1 69,0 66,8 74,0 64,3 77,4 74,2
Límite superior 57,8 60,3 69,3 70,9 70,3 73,0 75,5 72,9 71,3 77,5 68,0 80,5 77,4
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 59,4 61,1 69,8 69,4 69,9 72,9 79,0 71,9 66,2 74,2 62,2 79,3 77,0

Medio no profesional 54,6 58,3 67,0 63,4 66,5 67,5 68,5 66,0 66,7 74,1 64,9 79,6 69,0

Bajo integrado 50,4 53,0 59,3 67,6 65,7 70,2 69,9 69,2 69,0 72,4 59,0 71,5 76,3

Bajo marginal 58,0 52,5 67,3 79,7 64,5 73,3 86,0 83,3 60,3 79,2 79,2 86,4 87,1
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 57,2 55,3 65,9 62,0 63,8 69,9 68,1 66,9 67,6 70,7 59,3 77,2 73,1

Medio bajo   54,5 55,5 59,8 61,9 62,6 63,9 70,0 63,7 63,9 75,3 66,7 73,2 69,6

Bajo  44,4 61,3 66,4 74,1 73,4 71,7 76,7 72,7 66,6 77,0 65,5 82,2 79,7

Muy bajo 59,3 51,7 74,5 82,2 72,8 80,8 85,5 84,1 77,3 85,3 77,4 85,6 85,8
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 54,6 55,3 63,8 65,4 64,5 68,7 70,2 67,9 65,4 72,6 63,0 77,4 72,7

Pobre 65,2 64,2 71,2 78,0 80,6 72,3 81,4 82,5 76,2 80,2 69,2 77,2 80,3
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 73,1 64,3 72,3 73,2 67,9 74,4 72,4 73,1 63,1 71,0 60,6 77,4 69,8

Conurbano Bonaerense 44,8 51,8 61,4 65,7 68,0 70,1 77,5 67,4 67,9 76,7 64,4 78,9 76,8

Otras Áreas Metropolitanas 57,6 52,6 63,6 62,2 61,9 64,4 66,3 71,4 69,7 76,1 65,0 77,9 75,5

Resto Urbano Interior 58,3 69,0 68,3 72,7 68,3 71,3 63,8 66,6 63,7 66,7 67,7 71,7 71,6
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 49,2 52,2 60,2 63,5 64,2 64,4 69,6 67,3 65,6 71,9 61,8 74,5 71,1

Mujer 62,4 63,4 71,8 72,3 70,0 77,4 76,9 72,1 68,8 77,3 67,8 81,9 77,8
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 56,0 61,8 69,4 70,8 71,7 74,2 76,9 78,7 78,4 78,1 67,5 80,2 81,8

35 a 59 años 47,1 51,5 59,9 63,6 62,5 65,3 68,9 63,0 57,3 69,7 61,5 75,3 69,7

60 y más 80,0 55,6 70,7 68,6 62,1 70,2 68,6 58,4 69,4 80,5 67,2 78,1 62,6
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 57,1 58,9 65,5 64,2 65,5 68,7 70,2 69,8 66,5 72,9 63,8 75,4 72,6

Sin secundario completo 46,8 51,7 63,0 74,7 69,2 71,6 76,6 66,9 68,0 77,9 65,9 84,0 80,1
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público 46,3 55,7 63,3 52,5 57,3 59,0 63,8 54,3 50,1 61,4 49,1 61,2 61,1

Sector privado formal 52,0 49,6 55,3 66,6 63,3 63,3 69,3 69,5 66,8 72,5 64,4 78,7 71,0

Sector micro-informal 68,0 72,8 83,8 83,7 82,7 90,6 90,0 88,2 88,6 93,0 85,4 91,8 94,3

¥ ASALARIADOS SIN AFILIACIÓN A SINDICATOS: Porcentaje de asalariados que expresan que no se encuentran afiliados a un sindicato, respecto del total de personas asalariadas.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 2.5

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Asalariados sin afiliación a sindicatos¥.
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Años 2010-2022. En pesos 
constantes del tercer trimestre 
de 2022 (IPC alternativo entre 
2010 y 2015, resto IPC INDEC).

TOTALES

Límite inferior

Estadístico
Límite superior
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional

Medio no profesional

Bajo integrado

Bajo marginal
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 

Medio bajo   

Bajo  

Muy bajo
POBREZA POR INGRESOS

No pobre

Pobre
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Conurbano Bonaerense

Otras Áreas Metropolitanas

Resto Urbano Interior
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 

Mujer
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años

35 a 59 años

60 y más
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público

Sector privado formal

Sector micro-informal
CALIDAD DEL EMPLEO

Empleo pleno

Empleo precario

Subempleo inestable

109.306

115.538
121.771

193.765

126.005

88.381

64.364

177.317

110.946

77.968

62.347

137.108

56.972

180.098

101.782

100.389

113.079

122.103

105.372

101.498

121.726

141.360

145.818

144.248

81.139

146.846

92.809

53.830

115.487

119.598
123.710

174.353

125.621

101.070

74.730

172.878

119.900

94.601

68.992

137.553

56.925

164.695

109.941

112.446

116.756

129.481

104.730

107.668

126.731

133.679

140.947

148.038

89.658

150.272

104.137

45.664

111.686

117.153
122.620

183.228

122.767

95.010

70.015

176.048

117.860

88.069

62.534

133.437

57.679

183.214

100.150

111.681

115.878

126.343

103.545

100.870

126.500

135.261

139.315

147.462

86.916

149.637

99.623

50.844

111.625

118.018
124.412

186.228

126.298

94.908

72.468

178.039

123.058

87.842

69.412

136.729

61.372

190.983

104.607

107.248

104.526

127.134

105.015

105.363

125.228

129.357

135.969

150.042

88.058

152.783

104.294

50.635

104.386

109.801
115.216

181.953

113.138

86.172

69.312

175.711

112.330

79.612

60.833

127.151

59.455

173.422

91.119

107.299

114.573

116.339

100.365

94.554

116.420

130.271

135.136

142.204

78.648

144.714

95.231

44.287

96.756

103.193
109.630

189.917

106.531

77.182

57.079

172.945

105.611

69.275

58.743

121.058

51.099

183.902

82.660

93.053

107.958

113.093

88.515

88.666

113.399

105.557

122.209

139.614

70.742

142.782

82.719

39.599

98.013

106.413
114.814

203.423

103.523

79.851

53.136

181.955

96.994

73.200

52.004

127.239

50.221

201.729

84.197

92.978

102.568

116.052

91.661

87.681

117.504

115.775

135.158

141.591

68.881

147.441

92.046

36.367

105.478

110.531
115.583

202.695

111.162

80.191

55.389

191.079

110.202

73.437

51.348

122.893

43.316

210.140

93.732

90.743

108.023

122.111

92.799

89.315

128.541

99.374

144.815

152.781

66.776

164.631

84.328

29.837

96.254

101.418
106.583

168.613

103.171

73.960

52.442

148.728

88.274

62.520

50.863

116.026

43.457

170.726

87.856

88.196

96.307

113.951

82.724

83.592

114.217

99.908

133.598

145.207

59.766

147.442

79.318

28.091

92.842

96.899
100.956

175.810

97.450

67.122

42.878

148.927

81.837

54.354

42.634

117.810

41.805

167.884

80.123

84.673

96.016

105.344

84.250

78.532

110.426

94.641

124.445

133.912

60.997

140.919

80.076

28.339

86.602

90.100
93.599

150.512

93.588

61.365

42.766

141.100

83.773

63.725

36.333

105.423

45.321

132.018

76.390

85.316

91.230

97.028

78.637

77.765

97.750

95.909

121.005

119.043

57.252

123.175

63.621

27.390

86.105

89.748
93.391

158.247

89.484

69.752

43.565

134.941

79.456

57.587

52.523

105.223

50.010

126.179

83.695

80.943

83.925

98.315

76.944

76.248

95.209

107.792

109.141

125.019

58.737

122.495

79.561

33.099

76.823

79.616
82.409

128.758

90.478

60.041

38.402

120.432

74.820

56.241

39.783

95.838

40.450

127.286

71.578

70.244

74.544

89.558

67.254

67.852

88.221

81.554

93.293

106.479

56.577

113.176

70.956

30.113

 SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD*  SERIE EQUIDAD** 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

¥ INGRESOS MENSUALES: Media de ingreso laboral mensual correspondiente a todos los trabajos del último mes, en pesos constantes del tercer trimestre de 2022. Se estimaron 
ingresos laborales totales cuando los mismos no fueron declarados. 
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).    

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 3.1

INGRESOS PROVENIENTES DEL TRABAJO

Ingresos mensuales¥.
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Años 2010-2022. En pesos 
constantes del tercer trimestre 
de 2022 (IPC alternativo entre 
2010 y 2015, resto IPC INDEC).

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 868,5 933,8 840,5 887,8 834,0 645,4 745,0 774,0 692,6 743,1 775,5 670,9 545,5

Estadístico 954,8 1008,6 898,7 981,3 887,3 845,7 849,7 823,7 736,6 787,0 826,1 700,3 578,4
Límite superior 1041,0 1083,3 957,0 1074,8 940,5 1046,1 954,3 873,5 780,7 832,6 876,8 729,6 611,2
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 1694,6 1498,9 1448,7 1667,9 1369,3 1326,9 1746,8 1468,4 1195,0 1374,5 1361,5 1245,2 845,8

Medio no profesional 1031,4 1073,2 962,7 1019,2 919,0 996,0 810,5 856,1 742,0 771,2 810,5 666,4 645,9

Bajo integrado 665,7 777,9 674,9 726,7 714,7 590,0 582,7 572,0 530,9 567,1 579,5 538,0 445,8

Bajo marginal 644,7 787,4 589,7 749,1 628,9 519,8 479,2 466,8 488,0 447,6 465,3 450,7 407,1
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 1479,9 1482,8 1355,3 1520,1 1332,5 1503,0 1470,8 1414,4 1067,8 1138,6 1291,6 1037,1 843,4

Medio bajo   830,0 873,4 895,4 1030,5 910,0 772,0 745,0 791,4 614,9 654,6 684,1 578,3 509,7

Bajo  697,7 811,4 647,1 676,9 674,5 552,5 557,4 566,8 446,5 551,0 567,1 495,5 432,6

Muy bajo 545,2 738,4 527,3 582,3 560,5 494,3 465,2 414,4 496,5 405,1 473,2 459,9 380,0
POBREZA POR INGRESOS

No pobre 1082,6 1109,9 988,6 1088,9 980,5 964,7 983,6 906,3 819,8 930,0 935,7 802,9 678,3

Pobre 564,8 616,1 506,7 613,3 589,7 429,8 424,4 374,6 406,7 410,7 486,7 436,1 337,1
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1657,3 1659,4 1513,1 1872,3 1326,7 1897,0 1760,8 1613,3 1143,6 1334,6 1233,1 910,3 913,3

Conurbano Bonaerense 779,1 825,4 734,5 809,6 758,1 643,7 624,6 702,1 676,1 646,6 718,8 664,8 520,7

Otras Áreas Metropolitanas 806,7 997,5 850,4 840,0 869,5 634,7 701,6 665,6 645,4 692,6 725,7 650,7 514,2

Resto Urbano Interior 982,1 984,6 902,3 852,9 928,3 767,6 873,6 771,5 670,0 813,1 829,9 666,4 543,4
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 937,4 995,6 828,2 945,0 809,4 740,9 867,2 826,6 773,6 775,2 847,1 716,4 599,0

Mujer 981,6 1028,0 1003,1 1033,1 1000,7 1000,6 822,9 819,3 681,5 805,1 791,1 676,2 552,7
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 837,7 938,0 781,3 881,0 760,8 654,3 666,9 712,5 625,5 672,6 703,2 588,9 511,3

35 a 59 años 933,3 973,7 926,2 939,6 907,5 984,9 895,5 900,7 789,5 825,3 859,3 736,8 615,3

60 y más 1513,9 1459,3 1206,8 1480,0 1202,4 856,3 1170,0 835,7 839,0 942,7 1111,0 888,3 658,7
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público 1381,1 1119,2 1062,1 1065,6 1058,3 866,9 1073,9 1047,8 917,9 991,4 1073,8 856,1 716,9

Sector privado formal 1082,2 1204,4 1076,7 1229,0 1068,3 1199,1 1057,6 1187,5 1041,6 1006,6 1038,3 922,0 712,9

Sector micro-informal 706,3 814,4 712,5 768,3 704,0 567,5 570,1 468,9 459,6 563,0 591,8 495,3 439,9
CALIDAD DEL EMPLEO

Empleo pleno 1102,1 1122,8 1029,7 1133,0 1014,0 1124,9 1077,1 1106,1 958,9 978,0 1026,5 880,0 737,6

Empleo precario 860,9 1043,7 866,5 996,0 915,5 709,7 844,9 752,8 684,3 858,6 780,1 686,3 619,0

Subempleo inestable 615,4 453,2 530,6 513,3 472,1 361,7 333,0 295,8 299,3 293,0 308,9 324,4 245,4

¥ REMUNERACIÓN HORARIA: Media de ingreso laboral horario correspondiente a todos los trabajos del último mes, en pesos constantes del tercer trimestre de 2022. Se estimaron 
ingresos laborales totales y las horas trabajadas durante el último mes cuando alguno o ambos no fueron declarados. 
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).    

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 3.2

INGRESOS PROVENIENTES DEL TRABAJO

Remuneración horaria¥.
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Años 2010-2022.
En porcentaje de ocupados/as 
de 18 años y más.

SERIE BICENTENARIO EMPALMADA A PARÁMETROS SERIE EQUIDAD* SERIE EQUIDAD **

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021*** 20222020***

TOTALES

Límite inferior 15,5 11,2 10,2 12,7 13,3 13,7 15,3 13,3 18,0 24,6 24,3 24,9 27,7

Estadístico 17,6 12,7 11,5 14,7 15,2 15,7 18,1 15,5 20,5 27,8 27,4 27,4 29,8
Límite superior 19,6 14,3 12,9 16,7 17,1 17,6 21,0 17,8 22,9 29,7 30,6 31,4 31,9
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

Medio profesional 0,3 1,6 0,4 2,3 0,5 1,6 2,5 0,6 0,3 0,8 1,3 1,0 2,8

Medio no profesional 5,1 4,6 3,3 5,4 7,1 7,9 7,0 4,1 6,9 13,3 11,6 12,1 16,1

Trabajador integrado 28,8 21,0 18,8 22,5 24,9 23,8 29,2 28,8 35,2 46,3 47,7 49,7 47,2

Trabajador marginal 50,4 38,0 41,0 46,0 42,3 47,4 55,5 52,8 62,0 64,9 70,0 65,4 65,5
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

Medio alto 0,8 1,2 0,5 1,4 0,6 0,7 2,1 1,6 0,4 2,7 4,8 2,5 2,5

Medio bajo   9,4 7,1 4,2 6,2 6,8 7,1 9,5 5,5 12,7 21,3 22,6 22,4 23,1

Bajo  23,9 16,4 15,0 21,2 20,8 22,1 23,7 22,9 37,1 49,6 49,0 51,5 47,3

Muy bajo 50,1 34,1 35,4 34,2 37,7 36,6 45,7 38,0 74,4 79,9 75,7 59,5 71,1
REGIONES URBANAS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3,5 2,2 2,1 2,4 3,2 2,2 4,1 3,8 2,4 9,6 9,1 8,5 6,7

Conurbano Bonaerense 22,8 15,5 14,2 18,9 22,3 21,0 24,3 18,6 26,7 36,1 35,3 35,0 36,5

Otras Áreas Metropolitanas 18,3 13,8 14,1 13,9 11,4 13,8 17,8 17,6 20,9 24,9 27,8 25,5 31,1

Resto Urbano Interior 16,1 13,1 9,6 14,5 9,5 14,5 14,5 14,1 19,4 22,8 23,5 26,0 29,2
CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO

SEXO

Varón 19,5 12,0 10,9 14,5 14,8 15,0 16,7 15,6 20,9 28,3 27,2 28,5 29,3

Mujer 14,9 13,8 12,5 14,9 15,8 16,8 20,3 15,4 19,9 27,1 27,9 25,8 30,5
GRUPOS DE EDAD

18 a 34 años 21,4 16,1 14,5 17,9 17,3 17,3 22,5 20,3 21,7 31,5 27,3 31,1 29,4

35 a 59 años 17,7 11,7 11,5 14,2 16,2 17,0 19,0 14,9 22,5 30,1 32,1 29,7 33,0

60 y más 4,3 5,1 2,3 5,6 4,1 4,2 3,7 4,5 8,7 10,7 8,1 4,5 13,3
NIVEL EDUCATIVO

Con secundario completo 6,7 5,1 4,1 7,3 5,6 6,0 7,4 6,2 10,0 15,5 16,4 17,6 19,5

Sin secundario completo 36,0 25,3 23,8 27,7 31,7 31,5 36,1 33,6 41,3 50,2 48,8 47,0 49,3
SECTOR DE INSERCIÓN

Sector público 11,9 10,4 8,7 10,3 8,9 12,9 15,1 11,3 8,2 20,0 13,3 22,4 26,9

Sector privado formal 7,8 6,2 7,0 8,1 7,6 8,8 11,0 6,0 9,9 15,9 18,2 16,3 14,9

Sector micro-informal 28,7 19,5 16,8 22,0 23,2 22,8 25,4 24,8 31,8 38,7 36,4 36,8 39,1

¥ TRABAJADORES POBRES: Porcentaje de personas ocupadas que viven en hogares con ingreso por debajo de la línea de pobreza, respecto del total de personas ocupadas.
* Los valores de EDSA-Bicentenario (2010-2016) se estiman a partir de aplicar un coeficiente de empalme con la EDSA-Agenda para la Equidad 2017 a nivel de cada indicador y sus 
diferentes categorías y/o aperturas. Este coeficiente busca controlar el cambio metodológico introducido por la EDSA-Equidad en la medición de los indicadores. Los coeficientes así 
elaborados se aplican una vez estimados los valores generados por la muestra EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2021) comparable con la EDSA-Bicentenario (2010-2016). 
** El diseño muestral de la EDSA-Bicentenario (2010-2016) se elaboró a partir del marco muestral del CENSO 2001, la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) introdujo una actualiza-
ción de dicho diseño a partir del CENSO 2010. Esta actualización se hizo introduciendo una estrategia de solapamiento que permite hacer estimaciones de empalme entre ambas series 
-hacia atrás o hacia adelante- a partir de un sistema de ponderadores y coeficientes de ajuste. En este caso, los datos correspondientes al período 2010-2016 son estimaciones de 
empalme que ajustan hacia atrás los valores calculados con la EDSA-Bicentenario, tomando como parámetro la EDSA-Agenda para la Equidad 2017.
*** A los fines de la comparación histórica, los datos de la EDSA 2020 y 2021 deben ser considerados con reserva debido a los cambios metodológicos introducidos en el contexto de 
pandemia COVID-19 (ver anexo metodológico).     

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016) - EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Figura DE 4.1

TRABAJO Y POBREZA

Trabajadores/as pobres¥.



ESCENARIO LABORAL EN LA ARGENTINA DEL POS COVID-19. PERSISTENTE HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL EN UN CONTEXTO DE LEVE RECUPERACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO (2010-2022)  | 61

ANEXO METODOLÓGICO5

Aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más de la República Argentina.

Hogares particulares y población con residencia habitual en los mismos. 

Muestra puntual hogares: 5.760 casos por año.

Multipropósito longitudinal.

No proporcional post-calibrado.

EDSA - Bicentenario 2010-2017: 952 radios censales (Censo 2001).

EDSA - Agenda Equidad 2017-2022: 960 radios censales (Censo 2010).

Aglomerados urbanos agrupados en 3 grandes conglomerados según tamaño de los mismos: 1) 
AMBA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense (Conurbano Zona Norte, Co-
nurbano Zona Oeste y Conurbano Zona Sur)*; 2) Otras Áreas Metropolitanas: Gran Rosario, Gran 
Córdoba, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, y Gran Mendoza; y 3) Resto urbano: Mar del Plata, 
Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipolletti, Zárate, La 
Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.

Polietápico, con una primera etapa de conglomeración y una segunda de estratificación. La selec-
ción de los radios muestrales dentro de cada aglomerado y estrato es aleatoria y ponderada por la 
cantidad de hogares de cada radio. Las manzanas al interior de cada punto muestral y los hogares 
de cada manzana se seleccionan aleatoriamente a través de un muestro sistemático, mientras que 
los individuos dentro de cada vivienda son elegidos mediante un sistema de cuotas de sexo y edad.

Un primer criterio de estratificación define los dominios de análisis de la información de acuerdo a 
la pertenencia a región y tamaño de población de los aglomerados. Un segundo criterio remite a un 
criterio socio-económico de los hogares. Este criterio se establece a los fines de optimizar la distri-
bución final de los puntos de relevamiento. Calibración por dominio, estrato, edad, sexo y condición 
de actividad de población de 18 años y más.

Durante cuatro meses del segundo semestre de cada año. EDSA Bicentenario: Agosto-Noviembre. 
EDSA Equidad: Julio-Octubre. 

+/- 1,3%, con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza del 
95%.

ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA - BICENTENARIO 2010-2017 Y 
ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA - AGENDA PARA LA EQUIDAD 2017-2025

FICHA TÉCNICA 
EDSA-ODSA

Universo

Tamaño de la muestra

Tipo de encuesta

Asignación de casos

Puntos de muestreo

Dominio de la muestra 

Procedimiento de 

muestreo

Criterio de 

estratificación

Fecha de realización

Error muestral

Dominio

*El AMBA está integrada por las 15 comunas de la CABA y 30 partidos del Conurbano Bonaerense, 24 pertenecientes al Conurbano en 
su definición clásica y 6 partidos del tercer cordón urbano: El Conurbano Norte está compuesto por los partidos de Vicente López, San 
Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C Paz y Pilar. El Conurbano Oeste está compuesto por 
los partidos de La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Tres de Febrero, Cañuelas, General Rodríguez y Marcos Paz. 
El Conurbano Sur está compuesto por los partidos de Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, 
Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente. 

5. Este apartado constituye una versión actualizada del Anexo metodológico elaborado en el Barómetro de la Deuda Social Argentina 
–Agenda para la Equidad. La compilación e integración de las contribuciones hechas por los especialistas estuvo a cargo de Cecilia 
Tinoboras y Eduardo Donza.
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La EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025) in-
trodujo cambios en el diseño muestral a partir de 
actualizar su marco muestral al Censo 2010. Esto 
permitió no sólo una representación más completa 
de los dominios hasta ahora estudiados, incorporan-
do los cambios sociales ocurridos inter-censalmente 
entre 2001-2010; sino también hizo posible introdu-
cir nuevos criterios de estratificación a los fines de 
lograr una más realista y mejor representación de 
las diferencias socioeconómicas existente al interior 
de los conglomerados relevados. A esto se sumó 
la necesidad de contar con un diseño que a su vez 
permitiera el solapamiento de una parte de la nue-
va muestra con la muestra anterior. Esto con el fin 
de hacer comparables las series EDSA-Bicentenario 
2010-2016 con los resultados registrados a partir de 
2017 con la EDSA-Agenda para la Equidad (2017-
2025).

Siguiendo el diseño de la EDSA-Bicentenario, a 
partir de un primer criterio de estratificación, se de-
finieron los dominios de análisis de acuerdo con la 
región y al tamaño de población de los aglomerados 
a incluir en la muestra. Siguiendo este criterio, se 
buscó obtener resultados representativos y con már-
genes de error y coeficientes de variación al menos 
a nivel de cada uno de los grandes centros urbanos 
(mayores a 800 mil habitantes) y del agrupamiento 
de centros urbanos medianos (entre 240 mil y 800 
mil habitantes) y pequeños (menores a 240 mil habi-
tantes y hasta 80 mil). 

Un segundo criterio de estratificación apuntó a 
mejorar la representación socioeconómica de los 
hogares. Este criterio se estableció a los fines de op-
timizar la distribución final de los puntos de releva-
miento. Hasta el año 2016, el criterio utilizado para 
dicha estratificación se establecía de acuerdo con el 
porcentaje de jefes con secundario completo en el 
radio censal en base a información proveniente del 

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
realizado en 2001. Establecía 5 grupos y permitía 
distribuir la muestra de manera proporcional a esta 
distribución al interior de cada aglomerado de la 
muestra. A partir de la edición 2017 se propuso un 
nuevo criterio de estratificación obtenido sobre in-
formación del Censo Nacional 2010. El mismo con-
sistió en la elaboración de un índice socioeconómico 
simple elaborado con 5 indicadores (% hogares con 
hacinamiento, % hogares sin cloaca, % hogares sin 
agua dentro de la vivienda, % de hogares con jefe 
sin secundario completo y % de hogares con pobla-
ción 15-24 años que no estudia ni trabaja). 

Una vez elaborado el índice se lo organizó en de-
ciles y sobre una base de datos correspondiente a la 
totalidad de radios que integran el marco muestral 
de la EDSA 2017, se seleccionó una muestra de ma-
nera aleatoria sistemática a partir del ordenamiento 
de radios de acuerdo con resultados del índice men-
cionado. En total se seleccionaron 836 radios (PM) 
sobre los cuales se estimó se relevarían 5016 hoga-
res totales a razón de 6 casos por punto muestra. 
Hasta esta fase del diseño, la distribución decílica se 
resumió en seis segmentos de mayor a menor nivel 
socioeconómico: (A), que equivale al decil 10; (B), 
equivalente a los deciles 8 y 9; (C), comprendido 
por los radios censales de deciles 6 y 7; (D), inte-
grado por hogares de los radios de deciles 4 y 5; 
(E), equivalente a deciles 2 y 3 y finalmente (F), que 
corresponde al extremo inferior de la escala de nivel 
socioeconómico construida (decil 1). Esta muestra 
estratificada simple de hogares formada por 5016 
casos se distribuyó de acuerdo con una afijación de 
casos no proporcional, sobre un total predefinido 

6. El diseño muestral fue elaborado por el especialista Isidro 
Aduriz. Este apartado es un extracto del informe metodológico 
realizado por dicho consultor.

1. Diseño muestral de la EDSA-Agenda para la Equidad6

// Anexo metodológico
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por cada aglomerado. El objetivo de esta afijación 
fue garantizar que el margen de error para una pro-
porción sea razonable en los dominios preestable-
cidos: cada uno de los grandes centros urbanos 
considerados y agrupamiento de centros medianos 
y pequeños. 

Sin embargo, a los fines de mejorar la precisión 
en ambos extremos socioeconómicos, se adicionó 
a este diseño una sobre muestra de 124 puntos de 
relevamiento. Esto a los fines de hacer más preci-
sos los resultados en ambos extremos de la esca-
la socioeconómica. Para la selección de esos 124 
puntos de sobre muestra, se contó con información 

proveniente de ejercicios realizados sobre casi la to-
talidad de aglomerados urbanos representados en 
la EDSA por el ODSA (2015), a partir de los cuales 
se elaboraron índices de riqueza y marginalidad con 
base en información censal 2010. Esto permitióiden-
tificar los radios censales más pobres entre los po-
bres y los de mayores ingresos. 

La adición de ambos diseños conforma una mues-
tra total de la EDSA Agenda para la Equidad (2017-
2015), quedando la misma conformada por 960 pun-
tos muestrales en los que se relevan 5760 hogares 
distribuidos por aglomerado y estrato según mues-
tran las figuras AM1.1 y AM1.2

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 
Nota: *Puntos de sobremuestra

Figura AM1.1 
EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025): Distribución de puntos muestrales a relevar 
según estrato y aglomerado. 

GRANDES

MEDIANAS

PEQUEÑAS

AGLOMERADO
CANTIDAD DE PUNTOS MUESTRA POR ESTRATO TOTAL

PMSA B C D E F

CABA 
CONURBANO NORTE 
CONURBANO OESTE 
CONURBANO SUR
CORDOBA 
ROSARIO 
MENDOZA
TUCUMÁN

MAR DEL PLATA
SALTA
PARANA
RESISTENCIA
SAN JUAN
NEUQUEN

ZARATE
GOYA
LA RIOJA
SAN RAFAEL
COMODORO RIVADAVIA
USHUAIA-RÍO GRANDE

17
5
0
1

13
18
8

11

1
3
4
1
1
3

0
0
0
0
0
0

R*

4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

30
10
6
6

12
13
18
11

11
6
4
3
3
6

4
1
1
1
1
2

11
9

13
10
12
18
31
17

8
9
8
6
4

10

1
3
3
3
3
5

3
10
11
15
28
19
27
26

6
9
8
6
8
7

2
2
3
3
3
1

1
18
19
20
20
17
5

16

2
2
5
9

11
2

1
1
1
1
1
0

0
10
13
10
5
5
1
9

2
1
1
5
3
2

0
1
0
0
0
0

I*

8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
6
6
6
6

3
3
3
3
3
1

74
74
74
74

100
100
100
100

34
34
34
34
34
34

10
10
10
10
10
10

TOTAL 44 86 149 184 197 152 68 80 960
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Fig AM 1.2 
EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025): Distribución de hogares a relevar según estrato 
y aglomerado.

GRANDES

MEDIANAS

PEQUEÑAS

AGLOMERADO
CANTIDAD DE HOGARES A RELEVAR POR ESTRATO TOTAL

DE HOGARESA B C D E F

CABA 
CONURBANO NORTE 
CONURBANO OESTE 
CONURBANO SUR
CORDOBA 
ROSARIO 
MENDOZA
TUCUMÁN

MAR DEL PLATA
SALTA
PARANA
RESISTENCIA
SAN JUAN
NEUQUEN

ZARATE
GOYA
LA RIOJA
SAN RAFAEL
COMODORO RIVADAVIA
USHUAIA-RÍO GRANDE

102
30
0
6

78
108
48
66

6
18
24
6
6

18

0
0
0
0
0
0

R*

24
24
24
24
24
24
24
24

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6

180
60
36
36
72
78

108
66

66
36
24
18
18
36

24
6
6
6
6

12

66
54
78
60
72

108
186
102

48
54
48
36
24
60

6
18
18
18
18
30

18
60
66
90

168
114
162
156

36
54
48
36
48
42

12
12
18
18
18
6

6
108
114
120
120
102
30
96

12
12
30
54
66
12

6
6
6
6
6
0

0
60
78
60
30
30
6

54

12
6
6

30
18
12

0
6
0
0
0
0

I*

48
48
48
48
48
48
48
48

36
36
36
36
36
36

18
18
18
18
18
6

444
444
444
444
600
600
600
600

204
204
204
204
204
204

60
60
60
60
60
60

TOTAL 264 516 894 1104 1182 912 408 480 5760

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 
Nota: *Hogares en puntos de sobremuestra
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2. Solapamiento de la EDSA-Agenda para la Equidad con la EDSA-Bicentenario7 

Con el fin de que los resultados de la EDSA-Equi-
dad 2017 pudiesen ser comparables con los estu-
dios de la EDSA-Bicentenario, el diseño muestral 
introdujo un esquema de solapamiento de puntos 
muestra a relevar. Para ello se organizó una base de 
datos que incluyó todos los puntos muestra (PM) 
utilizados en las ediciones 2012-2016, identificando 
en cada caso: a) Si estaba comprendido dentro del 
marco muestral contemplado en 2017; y b) Si corres-
pondía a un PM que se mantuvo en el tiempo. La 
comparación se hizo en base al período 2012-2016 
y se identificaron tres tipos de casos: 1) el PM se rele-
vó en el mismo radio censal; 2) el PM fue reubicado 
o agregado; y 3) el PM 2012 fue dado de baja para 
2016. A partir de este criterio, se identificaron 958 
PM: 942 corresponden a 2016 y 16 fueron dados de 
baja entre 2012 y 2016. Entre los 942 PM de 2016, 
103 fueron reubicados y 29 se encuentran fuera del 
marco muestral previsto. Un total de 810 PM se man-
tuvieron en el tiempo.

Entre los PM que efectivamente se mantuvieron 
en el tiempo se estimó un índice socioeconómico 
simple elaborado con 5 indicadores (el mismo que se 
utilizó para el diseño muestral, que comprende, el % 
hogares con hacinamiento, el % hogares sin cloaca, 
el % hogares sin agua dentro de la vivienda, el % de 
hogares con jefe sin secundario completo y el % de 
hogares con población 15-24 NENT). Se construyó 
el índice a partir de dos fuentes: datos censales 2010 
para los radios comprendidos en la muestra 2012, 
y resultados obtenidos a nivel de PM en la EDSA 
2012. A partir de la comparación de la distribución 
decílica (de acuerdo con datos censales) para ambos 

7. El solapamiento muestral fue elaborado por el especialista 
Isidro Aduriz. Este apartado es un extracto del informe metodoló-
gico realizado por dicho consultor.

ejercicios, se excluyeron los puntos muestra más di-
símiles (+/-2 deciles). Como resultado se determinó 
un total de 615 puntos muestras seleccionables, con 
la siguiente distribución (Figura AM 2.1).

// Anexo metodológico
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Figura AM 2.1
EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025): Resumen por localidad: distribución de los puntos
muestras.  

RESUMEN POR LOCALIDAD (EN % FILA)

TOTALExcluidos fuera del 
marco muestral

Excluidos
dados de baja

Excluidos por 
reubicación del PM

Excluidos por 
puntaje índice Seleccionables

CABA 
CONURBANO NORTE 
CONURBANO OESTE 
CONURBANO SUR
CORDOBA 
ROSARIO 
MENDOZA
TUCUMÁN
MAR DEL PLATA
SALTA
PARANA
RESISTENCIA
SAN JUAN
NEUQUEN
ZARATE
GOYA
LA RIOJA
SAN RAFAEL
COMODORO RIVADAVIA
USHUAIA-RÍO GRANDE

0,0
2,7
1,4
1,4
0,0
1,9
6,7
1,0
0,0
2,9
0,0
0,0

18,2
0,0

11,1
0,0

22,2
11,1
22,2
22,2

4,2
0,0
0,0
0,0
1,9
3,8
0,0
2,9
0,0
5,9
3,1
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,4
2,7
6,9
6,8
9,4

17,3
13,5
5,8
3,1

26,5
31,3
15,6
18,2
18,8
0,0

22,2
0,0
0,0

22,2
11,1

80,6
72,6
79,2
77,0
72,6
57,7
52,9
60,6
71,9
44,1
53,1
65,6
42,4
59,4
44,4
44,4
55,6
55,6
55,6
33,3

13,9
21,9
12,5
14,9
16,0
19,2
26,9
29,8
25,0
20,6
12,5
18,8
18,2
21,9
44,4
33,3
22,2
33,3
0,0

33,3

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

TOTAL 3,1 1,7 10,9 20,7 63,6 100

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Una vez seleccionada la muestra, se procedió a 
reemplazar radios seleccionados por puntos muestra 
equivalentes de la muestra 2016. Las equivalencias 
se buscaron en base al puntaje de índice obtenido 
por los radios (+/-1 punto). En total se reemplaza-
ron 515 puntos muestra (sobre los 615 posibles PM 
reutilizables), es decir más de un 50% de los puntos 
muestra relevados en 2016 y algo más de un 60% de 
la muestra para la nueva edición 2017 (Figura AM 
2.2). Este trabajo de reutilización de puntos de re-
levamiento permitió contar con un núcleo muestral 
estrictamente comparable, facilitando además el tra-
bajo de empalme de resultados entre las ediciones 
EDSA-Bicentenario (2010-2017) y de la EDSA-Agen-
da para la Equidad (2017-2025).

Por una parte, el estudio tiene la particularidad de 
contar con tres unidades de análisis diferenciadas, 
ya que se estiman indicadores a nivel de hogares, de 
respondentes adultos y de la totalidad de miembros 
que integran cada uno de los hogares. Es por ello 
que el cálculo de ponderadores tiene en cuenta esta 
particularidad. Por otra parte, si la muestra estuviera 

libre de sesgos de selección, el proceso de ponde-
ración a nivel de hogares habría finalizado en este 
punto, ya que, a esta altura, tendríamos la certeza de 
que cada hogar, en el total de la muestra, asume el 
peso que le corresponde de acuerdo a su probabili-
dad de selección. Sin embargo, en la práctica es im-
posible contar con una distribución libre de sesgos, 
ya que es conocido que en todos los casos resulta 
dispar la tasa de no-respuesta (fundamentalmente 
por ausencia) de algunos subgrupos de población 
que deviene en su sub o sobre-representación (va-
rones-jóvenes-activos es el caso más paradigmático, 
por mencionar un ejemplo). 

Como consecuencia de ello, en la práctica es 
habitual corregir o calibrar los pesos o factores de 
expansión iniciales (inversa de la probabilidad de 
selección) con la ayuda de información auxiliar co-
nocida o preestablecida a partir de registros o fuen-
tes externas (parámetros conocidos, en este caso, 
elaborados en base a proyecciones de datos cen-
sales). Este ponderador, que corresponde a una eta-
pa de post-estratificación atiende a considerar las 
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diferencias entre la muestra observada y la espera-
da de acuerdo con los atributos socio-demográficos 
de los hogares y/o las personas que componen los 

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 
Nota: *Porcentaje de radios reemplazados (sobre el total de radios)

Figura AM 2.2
EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025): Distribución de reemplazos. PM 2016 reutilizados
en 2017.

ESTRATO
TOTAL %*

A B C D E F
AGLOMERADO

CABA 
CONURBANO NORTE 
CONURBANO OESTE 
CONURBANO SUR
CORDOBA 
ROSARIO 
MENDOZA
TUCUMÁN
MAR DEL PLATA
SALTA
PARANA
RESISTENCIA
SAN JUAN
NEUQUEN
ZARATE
GOYA
LA RIOJA
SAN RAFAEL
COMODORO RIVADAVIA
USHUAIA-RÍO GRANDE

14
5
0
1

10
13
4
7
0
1
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

23
4
6
4

11
4

13
6
7
2
2
2
1
3
1
0
1
1
0
0

7
5

10
5
7

13
21
11
5
7
6
4
3
8
0
2
0
1
2
3

1
8
8
8

20
12
13
17
5
4
4
4
5
4
1
0
2
2
3
0

1
13
12
12
12
9
0

13
1
1
1
4
4
2
0
1
0
0
0
0

46
41
49
37
62
56
51
57
19
15
16
15
14
17
2
3
3
4
5
3

0
6

13
7
2
5
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

74
66
79
60
69
62
57
63
63
50
53
50
47
57
25
38
38
50
63
38

TOTAL 60 91 120 121 5153786 62

hogares seleccionados. El procedimiento que se uti-
liza se denomina “calibración por marginales fijos” y 
fue desarrollada por Deville y Särndall (1992).

La primera calibración se lleva a cabo sobre la 
base del total de componentes. Una vez obtenido 
el coeficiente de la inversa de la probabilidad de 
selección, este se trasladó a la base de individuos 
de manera tal que cada componente asume el pon-
derador correspondiente a su hogar de pertenencia. 
Se efectuó entonces una calibración que involucra la 
distribución por sexo y grupos de edad (0-4, 5-12, 
13-17, 18-29, 30-49, 50 a 74 y 75 y más) a nivel de 
cada estrato y aglomerado. En el caso de la base 
de respondentes, la segunda calibración tomó en 
cuenta (además de la distribución por sexo y gru-
pos de edad) la condición de actividad de los res-
pondentes a nivel de cada estrato-aglomerado que 
integra la muestra. Finalmente, la base de hogares 
fue la última en recibir su ponderador, absorbiendo 
las calibraciones previas efectuadas sobre sus com-
ponentes. Este último procedimiento, que traslada 

las correcciones realizadas a nivel de componentes 
hacia la base de hogares, evita que los hogares com-
puestos por segmentos sobre o sub-representados 
generen distorsiones en los resultados finales a ni-
vel de indicadores relativos a los hogares. Operati-
vamente, el procedimiento final que se utiliza con-
siste en trasladar la media de los componentes (ya 
calibrado) a los hogares de la muestra, y finalmente 
expandirlo al N de cada aglomerado.

Los valores de la serie Bicentenario (2010-2016) 
empalmados con la serie Equidad (2017-2019) se es-
timan a partir de aplicar un coeficiente de empalme 
entre ambas encuestas tomando como parámetro la 
EDSA-Equidad (2017) correspondientes a cada indi-
cador. Este coeficiente se aplica una vez estimados los 
resultados generados por la muestra EDSA-Equidad 
comparable (2017) tomando para ello los puntos de 
muestra solapados con la EDSA-Bicentenario (2017). 
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3. Definición de las principales variables de diferenciación social

Los indicadores de desarrollo humano y social son 
examinados a nivel agregado y discriminados para 
una serie de variables de estratificación, las cuales 
fueron seleccionadas atendiendo a su carácter con-
dicionante y/o determinante de las desigualdades 
que presenta el desarrollo humano y social en nues-
tra sociedad. Con este fin se consideraron dos tipos 
de factores: 1) la posición de los hogares en la es-
tratificación socioeconómica; y 2) una selección de 
atributos individuales de diferenciación social (ver 
figura AM 3.1). 

En cuanto a los factores de estratificación social, 
se tomaron en cuenta tres variables compuestas o 
índices factoriales que refieren a características de 
los hogares: a) la condición de pobreza por ingresos, 
b) el estrato económico-ocupacional; y c) el nivel 
socioeconómico (NSE). En cuanto a las principales 
diferencias individuales objeto de clasificación, se 
consideran principalmente: a) el sexo declarado, b) 
la edad declarada organizada en grupos etarios, y c) 
el nivel educativo declarado, siendo el secundario 
completo el umbral de corte. 

No pobre
Pobre no indigente
Pobre indigente

Se considera Pobre indigente a aquellas personas que viven en hogares cuyos 
ingresos no superan el umbral del ingreso monetario necesarios para adquirir en 
el mercado el valor de una canasta básica alimentaria (CBA)
Se considera Pobre no indigente a aquellas personas que viven en hogares cuyos 
ingresos no superan el umbral del ingreso monetario necesarios para adquirir en 
el mercado el valor de una canasta de bienes y servicios básicos (Canasta Básica 
Total -CBT). Y sí alcanzan el valor de una CBA.
Se considera No pobre a aquellas personas que viven en hogares cuyos ingresos 
superan el umbral del ingreso monetario necesarios para adquirir en el mercado 
el valor de una canasta de bienes y servicios básicos (Canasta Básica Total -CBT). 

CONDICIÓN DE 
POBREZA POR 
INGRESOS

Medio profesional
Medio no profesional
Bajo integrado
Bajo marginal

Expresa el estrato de pertenencia de los hogares a través de la condición, tipo y 
calificación ocupacional, fuente de ingresos y nivel de protección social logrado 
por el principal sostén económico (PSE) del grupo doméstico. 

NIVEL ECONÓMICO 
OCUPACIONAL 
(HOGAR)

Estrato Medio Alto (4° cuatil)
Estrato Medio Bajo (3º cuartil)
Estrato Bajo (2° cuartil)
Estrato Muy Bajo (1° cuartil)

Representa niveles socioeconómicos de pertenencia a partir de un índice factorial 
que toma en cuenta el capital educativo del jefe de hogar, el acceso a bienes du-
rables del hogar y la condición residencial de la vivienda, siendodichoíndice re-
codificado en estratos socio económicos según cuartiles de la distribución.

ESTRATO SOCIO 
ECONÓMICO (NES) 
(HOGAR)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Conurbano Bonaerense
Otras áreas metropolitanas 
Resto urbano del interior

Clasifica en grandes regiones a los aglomerados tomados en la muestra según su 
distribución espacial, importancia geopolítica y grado de consolidación so-
cio-económica.

REGIÓN URBANA

Variable Definición Categorías

Figura AM 3.1
Descripción y categorías de las principales variables de estratificación social de la Encuesta de 
la Deuda Social Argentina – Agenda para la Equidad 

VARIABLES REFERIDAS A DESIGUALDADES SOCIALES A PARTIR DE ATRIBUTOS DEL HOGAR

18 a 34 años
35 a 59 años
60 a 74 años
75 años y más

Varón
Mujer

Con secundario completo
Sin secundario completo

SEXO DECLARADO

NIVEL EDUCATIVO

GRUPOS ETARIO
(EDAD DECLARADA)

VARIABLES INDIVIDUALES REFERIDAS A ATRIBUTOS DE LA PERSONA RESPONDENTE

Se refiere al sexo del encuestado

Se refiere al grupo de edad al que pertenece el encuestado

Se refiere a la educación del encuestado

// Anexo metodológico
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No pobre
Pobre no indigente
Pobre indigente

Se considera Pobre indigente a aquellas personas que viven en hogares cuyos 
ingresos no superan el umbral del ingreso monetario necesarios para adquirir en 
el mercado el valor de una canasta básica alimentaria (CBA)
Se considera Pobre no indigente a aquellas personas que viven en hogares cuyos 
ingresos no superan el umbral del ingreso monetario necesarios para adquirir en 
el mercado el valor de una canasta de bienes y servicios básicos (Canasta Básica 
Total -CBT). Y sí alcanzan el valor de una CBA.
Se considera No pobre a aquellas personas que viven en hogares cuyos ingresos 
superan el umbral del ingreso monetario necesarios para adquirir en el mercado 
el valor de una canasta de bienes y servicios básicos (Canasta Básica Total -CBT). 

CONDICIÓN DE 
POBREZA POR 
INGRESOS

Medio profesional
Medio no profesional
Bajo integrado
Bajo marginal

Expresa el estrato de pertenencia de los hogares a través de la condición, tipo y 
calificación ocupacional, fuente de ingresos y nivel de protección social logrado 
por el principal sostén económico (PSE) del grupo doméstico. 

NIVEL ECONÓMICO 
OCUPACIONAL 
(HOGAR)

Estrato Medio Alto (4° cuatil)
Estrato Medio Bajo (3º cuartil)
Estrato Bajo (2° cuartil)
Estrato Muy Bajo (1° cuartil)

Representa niveles socioeconómicos de pertenencia a partir de un índice factorial 
que toma en cuenta el capital educativo del jefe de hogar, el acceso a bienes du-
rables del hogar y la condición residencial de la vivienda, siendodichoíndice re-
codificado en estratos socio económicos según cuartiles de la distribución.

ESTRATO SOCIO 
ECONÓMICO (NES) 
(HOGAR)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Conurbano Bonaerense
Otras áreas metropolitanas 
Resto urbano del interior

Clasifica en grandes regiones a los aglomerados tomados en la muestra según su 
distribución espacial, importancia geopolítica y grado de consolidación so-
cio-económica.

REGIÓN URBANA

Variable Definición Categorías

Figura AM 3.1
Descripción y categorías de las principales variables de estratificación social de la Encuesta de 
la Deuda Social Argentina – Agenda para la Equidad 

VARIABLES REFERIDAS A DESIGUALDADES SOCIALES A PARTIR DE ATRIBUTOS DEL HOGAR

18 a 34 años
35 a 59 años
60 a 74 años
75 años y más

Varón
Mujer

Con secundario completo
Sin secundario completo

SEXO DECLARADO

NIVEL EDUCATIVO

GRUPOS ETARIO
(EDAD DECLARADA)

VARIABLES INDIVIDUALES REFERIDAS A ATRIBUTOS DE LA PERSONA RESPONDENTE

Se refiere al sexo del encuestado

Se refiere al grupo de edad al que pertenece el encuestado

Se refiere a la educación del encuestado

Fuente: EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
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4. Estimación de los errores muestrales en caso de diseños complejos8 

En el caso de diseños complejos, como los que 
fundamentan las grandes encuestas probabilísticas 
como la EPH (INDEC) o la EDSA (UCA), donde se in-
tercalan distintas etapas de selección, estratificación 
de unidades, selección con probabilidades desigua-
les, etc., las fórmulas o expresiones que se mencio-
nan anteriormente para la varianza de estimadores 
de totales (en general el de Horvitz-Thompson) ya 
no son válidas. La expresión de la varianza del es-
timador del total (Horvitz-Thompson) es en general 
(suponiendo muestreo sin reposición):

con ∆ij=πij-πj∙πj, siendo πij, πi las probabilidades de 
selección de segundo y primer orden respectiva-
mente.

Las probabilidades de segundo orden πij, en un 
diseño complejo, que incluye selecciones sistemáti-
cas, por ejemplo, son o imposibles o muy dificulto-
sas de calcular, entonces, si bien se trata de una fór-
mula compacta, no es de mucha utilidad en general.

Habrá un estimador insesgado de (*) sólo si todas 
las probabilidades de segundo orden son positivas, 
lo que no sucede en general en una selección sis-
temática o en un diseño por conglomerado, donde 
hay pares de unidades que no están contenidas en 
ninguna muestra posible.

La expresión de la varianza de t̂πy , al haber una 
doble sumatoria, tiene orden ϴ(N2), lo que la hace 
computacionalmente compleja. Y en el caso que to-
das las probabilidades de segundo orden sean posi-
tivas y exista un estimador insesgado, el cálculo de 

este tendrá orden ϴ(n2), lo que hace un orden de 
operaciones superior a 1020 en una gran encuesta 
nacional, que habitualmente comprende miles de 
unidades. Aunque se pudiera calcular, es común que 
se deban hacer simulaciones, previo a la publicación 
de los datos, lo que se vería enormemente dificulta-
do por el tiempo de cálculo de estas expresiones y 
la oportunidad del dato.

A los fines de estimar (*), aunque algunos soft-
wares presentan algoritmos para aproximar las pro-
babilidades de segundo orden, la mayoría opta por 
suponer que la fracción de muestreo de primera eta-
pa es pequeña y se trabaja bajo el supuesto que en 
la primera etapa hubo reposición de unidades. 

La EDSA estima las varianzas de las variables me-
diante la técnica de linealización por series de Taylor. 
En este caso, se estimar la varianza de los estimado-
res de medias mediante la siguiente fórmula:

donde la sumatoria recorre las unidades de prime-
ra etapa y t̂i es la estimación del total a partir de la 
i-ésima unidad primaria en la muestra. Este estima-
dor será insesgado, si hay reemplazo en la primera 
etapa y podemos estimar los totales en forma inses-
gada. Los softwares estadísticos permiten ajustar 
esta fórmula por un ‘factor de corrección por pobla-
ción finita’, para compensar el supuesto de reempla-
zo. Pero este ajuste es en general opcional.

8. La estimación de errores muestrales para diseños complejos fue 
realizada por la especialista Karina Serkin. Este apartado es un ex-
tracto del informe metodológico realizado por dicha consultora.
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A partir de esta estimación básica (referida a tota-
les), se deriva en forma inmediata el estimador aná-
logo para medias. Y luego, mediante aproximación 
por el desarrollo de Taylor (en general de primer 
orden), se pueden estimar varianzas de estimadores 
más complejos: Razones, Coeficiente de Gini, esti-
madores calibrados, etc., (Heeringa et al., 2010). En 
la práctica, los softwares ya tienen programados es-
tos cálculos.

Por ejemplo, en el caso de la razón de dos totales, 
R=ty/tx una aproximación puede ser:

donde se reduce ahora el cálculo al caso de estima-
ciones de totales. 

El análisis empírico se implementó a través del 
software SPSS. El módulo de muestras complejas 
tiene varias funciones que permiten definir el es-
quema de muestreo. Este módulo estima no solo los 
errores de muestreo (desvíos standard) sino interva-
los de confianza y efectos diseño, de gran utilidad 
para analizar el rendimiento de los estimadores. 

Aunque muchas de las técnicas descriptas en este 
informe pueden ser programadas, el utilizar un soft-
ware reconocido garantiza a los usuarios finales de 
los datos publicados la calidad de los indicadores 
presentados.
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Tras dos años de relevamiento en contexto de 
pandemia por Covid-199, el operativo de campo 
de la EDSA 2022 contempló una serie de reorien-
taciones metodológicas que tuvieron dos ejes prin-
cipales: recuperar al máximo la representatividad 
sociodemográfica y socioeconómica de la muestra 
y finalizar el proceso de digitalización del operati-
vo. De este modo, se priorizó maximizar los apor-
tes técnicos que se venían implementando (como la 
digitalización del cuestionario y de los sistemas de 
seguimiento y validación) minimizando los sesgos de 
selección producidos los años anteriores.

En este marco y en torno al primer eje se plan-
teó como desafío primordial mejorar la captación de 
los estratos socioeconómicos medios bajos, bajos y 
muy bajos volviendo al relevamiento presencial en 
los estratos C-D-E-F-I, Mientras que en los estratos 
A-B-R (ver definición de estratos en apéndice 1) se 
mantuvo la estrategia telefónica, no ya por contexto 
de pandemia, sino por mostrar mejor performance 
que el relevamiento presencial. 

Para ello la EDSA 2022 se propuso profundizar el 
proceso de recuperación del punto muestra como 
unidad de muestreo sociodemográfica y socio eco-
nómica (unidad que en 2020 se había ampliado al 
radio censal y en 2021 pudo seguir afectada por la 
medición telefónica) a través de un estricto control 
de su cumplimiento geoespacial y demográfico en 
campo. Este objetivo se logró a partir de un estric-
to control en campo (presencial) de la ubicación del 
hogar dentro de las 8 manzanas del PM (para ca-
sos nuevos) y un segundo rango de 8 manzanas más 
para los casos panel (relevados en ondas anteriores). 
Los casos que estuvieran a mayor distancia no fue-
ron validados. A su vez se buscó recuperar la centra-
lidad del PM como unidad de representación socio-
demográfica. En este sentido se volvió a un estricto 

control de cuotas de sexo y edad al interior de cada 
punto muestra.

Para garantizar estos procesos fue necesario re-
cuperar el relevamiento presencial para los estratos 
C-D-E-F (el estrato I ya se había recuperado como 
presencial en 2021) manteniendo el relevamiento te-
lefónico en el resto de los estratos (A-B-R).

Con respecto al segundo eje y a fin de avanzar en 
un proceso de mejora permanente en los estándares 
de validez y confiabilidad de los datos obtenidos en 
el relevamiento, La EDSA 2022 implementó las si-
guientes estrategias:

• Profundización en el proceso de digitalización de 
la encuesta a través de los siguientes mecanismos:

 » Incorporación al sistema de aplicativos la 
funcionalidad de asignar y administrar el 
campo.

 » Implementación de un relevamiento 100% 
digital (a través de tablets o teléfonos celu-
lares).

 » Implementación de un operativo 100% on 
line.

9. Dada la situación especial en la que se desarrollaron los rele-
vamientos del período 2020-2021, sumado a los cambios desa-
rrollados en la metodología de selección de casos y captura de 
respuestas, los datos resultantes deben ser considerados con re-
servas apuntando a su validación interna y externa. En particular, 
es conveniente asumir la información 2020 y 2021 con recaudos a 
la hora de realizar comparaciones con el resto de la serie temporal.

5. Consideraciones sobre el relevamiento de la EDSA 2022
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• Profundización del proceso de supervisión inteli-
gente a través de los siguientes mecanismos

 » Incorporando indicadores de rendimiento y 
calidad a los aplicativos de seguimiento y 
control de campo.

 » Realizando cortes periódicos de la base para 
control de consistencias.

 » Detectando patrones sistemáticos de incon-
sistencias, subregistros, mal registro de ma-
nera temprana para corregir a tiempo.

• Mantención de los mecanismos habituales de su-
pervisión in situ 

• Mantención de la supervisión telefónica aleatoria 
y dirigida 

De este modo, el relevamiento 2022 concluye el 
proceso de digitalización del relevamiento a la vez 
que retoma los criterios teóricos de representativi-
dad sociodemográficas y socioeconómica el PM, 
logrando maximizar la utilidad de las herramientas 
digitales para el seguimiento, control y reducción 
del error al tiempo que mantiene la presencialidad 
como elemento fundamental para el adecuado re-
gistro y representación de los hogares de estratos 
medios y bajos.
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6. Tablas de estimación de errores muestrales en la EDSA Agenda para la Equidad

La EDSA-Agenda para la Equidad (2017-2025), 
al ser una muestra multipropósito, no estudia una 
sola variable. Por lo tanto, no existe un único mar-
gen de error muestral. Cada estimación cuenta con 
su propio margen de error, el cual depende de tres 
aspectos centrales: la varianza o dispersión del indi-
cador a estimar; el intervalo de confianza en el que 
se pretenda realizar las estimaciones; y el tamaño de 
la muestra y de las submuestras (en caso de exami-
nar categorías específicas). Dado que el muestreo 
es polietápico, con una combinación de diferentes 
diseños muestrales, el cálculo se complejiza.

En las figuras AM 6.1 Y AM 6.2, se presentan los 
márgenes de error para las estimaciones de los indi-
cadores de la situación de los hogares y de las per-
sonas para el año 2022, respectivamente, en cada 
una de las categorías de análisis. Se utilizan cinco 
proporciones poblacionales diferentes (parámetro P 
para el cálculo del error muestral), dentro de interva-
los de confianza (IC) del 95%. 
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Figura AM 6.1
Errores muestrales de las estimaciones de la EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025). 
Hogares particulares. 2022

Según categorías sociales y diferentes proporciones poblacionales, dentro de intervalos de confianza del 95%.

HOGARES 
PROYECCIÓN 

AL 2022

TOTALES

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR
SEXO DEL JEFE
Varón
Mujer

EDUCACIÓN DEL JEFE
Con secundario completo
Sin secundario completo

EMPLEO DEL JEFE
Empleo pleno
Empleo precario / subempleo
Desempleo / inactividad

NIÑOS EN EL HOGAR
Sin niños
Con niños

SITUACIÓN SOCIAL DEL HOGAR
ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO
Medio alto
Medio bajo
Bajo
Muy bajo

TIPO DE AGLOMERADO
Total Gran Buenos Aires
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Conurbano Bonaerense

Total Urbano Interior
Gran Rosario
Gran Córdoba
Gran Mendoza
Gran Tucumán
Resto Urbano Interior

Tamaño de 
muestra

Proporciones
2022

10% 20% 30% 40% 50%

7.611.855

 
 

5.419.641
2.192.214

 

3.935.330
3.676.526

 

3.295.933
2.344.451
1.971.470

 

3.965.777
3.646.079

 
 

1.902.964
1.902.964
1.902.964
1.902.964

 
4.823.762
1.303.991

3.519.771

2.788.092
473.566
531.650
360.060
245.102

1.177.713

5741

3510
2231   

 

3330
2411  

 

2270
1948
1523  

 

3252
2489   

1335
1457
1465
1484

1776   

445 

1331   

3965   
599
589
600
598

1579

1,3

1,6
2,1

1,8
1,9

1,9
2,2
2,5

2,0
1,8

2,2
2,9
2,2
3,0

2,0

3,5

2,4

1,3
4,9
2,8
2,5
2,6
1,8

1,8

2,4
3,1

2,3
2,8

2,7
3,3
3,7

2,3
2,9

3,1
2,9
3,6
3,7

2,7

3,9

3,4

2,1
6,1
5,2
4,6
4,9
3,0

1,9

2,5
3,2

2,4
3,0

3,0
4,0
3,5

2,6
3,0

3,6
3,3
3,9
4,6

2,8

4,4

3,4

2,4
6,8
5,9
4,9
6,1
3,6

2,1

2,9
3,5

2,7
3,5

3,4
4,7
3,7

2,8
3,5

4,1
3,9
4,4
5,0

3,2

5,6

3,8

2,4
6,1
6,4
6,3
6,0
3,6

2,3

3,0
3,6

2,9
3,7

3,5
4,7
4,0

3,1
3,4

4,3
4,4
5,0
4,9

3,4

5,3

4,0

2,8
6,8
6,6
6,6
6,5
4,2

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, Proyecciones poblacionales y EDSA–Agenda para la Equidad (2017-2025). 
Observatorio de la Deuda Social Argentina.
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Figura AM 6.2
Errores muestrales de las estimaciones de la EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025). 
Población de 18 años y más. 2022

Según categorías sociales y diferentes proporciones poblacionales, dentro de intervalos de confianza del 95%.

POBLACIÓN 
PROYECCIÓN 

AL 2022

TOTALES

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO
SEXO
Varón
Mujer

GRUPO DE EDAD
18 a 34 años
35 a 59 años
60 años y más

NIVEL EDUCATIVO
Con secundario completo
Sin secundario completo

JEFATURA DEL HOGAR
Jefe
No jefe

SITUACIÓN SOCIAL DEL HOGAR
ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO
Medio alto
Medio bajo
Bajo
Muy bajo

TIPO DE AGLOMERADO
Total Gran Buenos Aires
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Conurbano Bonaerense

Total Urbano Interior
Gran Rosario
Gran Córdoba
Gran Mendoza
Gran Tucumán
Resto Urbano Interior

Tamaño de 
muestra

Proporciones
2022

10% 20% 30% 40% 50%

 31.500.008 

 15.036.323 
 16.463.685 

 12.426.161 
 12.582.049 
 6.491.799 

 9.441.748 
 8.010.649 

 9.459.200 
 7.993.198 

 4.363.100 
 4.363.100 
 4.363.100 
 4.363.100 

10.946.938 
 2.636.157 

 8.310.781 

6.505.460 
 1.067.592 
 1.222.380 
 824.904 
 630.133 

 2.760.452

5.741

2.692
3.049

2.192
2.300
1.249

3.579
2.162

3.698
2.043

1.335
1.457
1.465
1.484

1.776

445

1.331

3.965
599
589
600
598

1.579

1,7

2,4
2,0

2,0
2,1
4,0

2,3
2,3

2,2
2,0

4,3
3,4
3,4
1,6

2,1

3,3

2,5

1,4
4,2
3,1
5,1
3,4
1,9

2,3

3,3
2,6

3,3
3,0
4,4

2,5
3,5

3,1
2,9

4,0
4,5
4,9
4,2

2,5

3,5

3,1

2,1
7,1
5,0
5,2
5,3
2,8

2,4

3,6
2,7

3,8
3,2
4,4

2,5
4,0

3,2
3,0

4,1
4,4
5,3
5,7

2,8

4,7

3,4

2,2
6,9
5,4
5,6
5,9
3,2

2,8

4,0
2,9

4,3
3,5
4,4

2,9
4,3

3,4
3,4

5,0
4,5
5,5
6,3

3,1

5,9

3,7

2,3
5,8
5,7
6,0
5,5
3,7

2,7

4,1
3,0

4,5
3,7
4,5

3,1
4,4

3,6
3,6

5,0
5,2
5,2
6,7

3,1

5,8

3,6

2,5
6,5
6,4
6,7
5,7
3,9

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, Proyecciones poblacionales y EDSA–Agenda para la Equidad (2017-2025). 
Observatorio de la Deuda Social Argentina.



ESCENARIO LABORAL EN LA ARGENTINA DEL POS COVID-19. PERSISTENTE HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL EN UN CONTEXTO DE LEVE RECUPERACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO (2010-2022)  | 77

Bennett, S., Woods, T., Liyanage, W. & Smith, 
D. (1991). A Simplified general method for 
cluster-sample surveys of health in developing coun-
tries / Steve Bennett ... [et al.]. World health statistics 
quarterly 1991; 44(3) : 98-106

CEPAL (2020) Recomendaciones para la publicación 
de estadísticas oficiales a partir de encuestas de ho-
gares frente a la coyuntura de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) https://www.cepal.org/es/
publicaciones/45372-recomendaciones-la-publica-
cion-estadisticas-oficiales-partir-encuestas-hogares

CEPAL (2020B) Recomendaciones para eliminar 
el sesgo de selección en las encuestas de hogares 
en la coyuntura de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) disponible en https://www.cepal.org/
es/publicaciones/45552-recomendaciones-eliminar-
sesgo-seleccion-encuestas-hogares-la-coyuntura-la

Deville, J. C. & Sarndal, C. E. (1992). Calibration es-
timators in surrey sampling. Journal of the American 
Statistical Association, 87, 376-382.

Heeringa, S.; B. West & P. Berglund. Applied 
Survey Data Analysis. Boca Raton, FL, CRC Press, 
2010

Wolter, K (2007). Introduction to Variance Estimation. 
New York, Springer.

7. Bibliografía

// Anexo metodológico

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45372-recomendaciones-la-publicacion-estadisticas-oficiales-partir-encuestas-hogares
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45372-recomendaciones-la-publicacion-estadisticas-oficiales-partir-encuestas-hogares
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45372-recomendaciones-la-publicacion-estadisticas-oficiales-partir-encuestas-hogares
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45552-recomendaciones-eliminar-sesgo-seleccion-encuestas-hogares-la-coyuntura-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45552-recomendaciones-eliminar-sesgo-seleccion-encuestas-hogares-la-coyuntura-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45552-recomendaciones-eliminar-sesgo-seleccion-encuestas-hogares-la-coyuntura-la


78 | ESCENARIO LABORAL EN LA ARGENTINA DEL POS COVID-19. PERSISTENTE HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL EN UN CONTEXTO DE LEVE RECUPERACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO (2010-2022)

BARÓMETRO DE LA DEUDA 
SOCIAL ARGENTINA

Av. Alicia M. de Justo 1500, cuarto piso, oficina 462 
(C1107AFD) Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (+54-11)-7078-0615
E-Mail: observatorio_deudasocial@uca.edu.ar
www.uca.edu.ar/observatorio


