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En esta sección presentamos una selección de indicadores que habitualmente son publicados en el 
Boletín Estadístico Sociolaboral realizado por nuestro instituto sobre la base del procesamiento de los 
microdatos de la EPH – INDEC. De manera trimestral se difunde la información desagregada como una 
foto de la situación vigente con el objetivo de caracterizar en profundidad la fuerza laboral argentina 
y las condiciones de vida de sus hogares. En esta ocasión se extrajeron un conjunto de indicadores 
para evaluar la dinámica del último año. 

 

1. Empleo, desocupación y ocupados demandantes. Mujeres, varones, total 

La tasa de empleo registró durante el año 2023 una recuperación de 0,8 p.p., pasando de 45% en el 
primer trimestre de 2023 a 45,8% en el cuarto trimestre de 2023. El primer trimestre de este año 
marcó un desplome de 1,5 p.p. evidenciando la aceleración del proceso de destrucción del empleo. 
Al segundo trimestre de 2024 apenas logró una recuperación de 0,5p.p., quedando todavía 1 p.p. por 
debajo del cuarto trimestre 2023.  

Los niveles de empleo, siempre más bajos para mujeres que para varones, siguieron la misma 
tendencia registrando en el primer trimestre de 2024 una caída de 1 p.p. (mujeres) y 1,9 p.p. (varones) 
vs. el cuarto trimestre de 2023; con un leve crecimiento en el segundo trimestre de 2024, pero aún 
por debajo de los valores del cuarto trimestre 2023. 

 

 

 

Al segundo trimestre de 2024 la desocupación abierta alcanzó al 7,6% de la población 
económicamente activa, registrando un crecimiento de 1,9 p.p. por encima de la medición del cuarto 
trimestre 2023, incluso se encuentra en valores superiores a los del primer trimestre de 2023.  

La desocupación no sólo es mayor entre las mujeres, sino que el crecimiento registrado en este 
indicador para este grupo es aún mayor (+2,3 p.p.), pasando de 6,1% a 8,4% (IVT2023 vs IIT2024). 
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 Por su parte, el conjunto de ocupados que demanda activamente un empleo alcanzó en el segundo 
trimestre de 2024 al 16% de la población económicamente activa, incrementando la presión efectiva 
sobre el mercado de trabajo. Este grupo que para el primer trimestre de 2023 se encontraba en el 
14,8%, registró un crecimiento interanual de 1,2 p.p. 

En términos interanuales los ocupados demandantes varones se encuentran prácticamente al mismo 
nivel que al segundo trimestre de 2023, alcanzando al 15,6% de la PEA. Para las mujeres se registró 
una caída de 0,6p.p. siendo las ocupadas demandantes un 16,5% al primer trimestre de 2024. 

 

 

 

2. Empleo, desocupación y ocupados demandantes en los/as jóvenes 

Estos indicadores se agravan si se hace foco en las y los jóvenes de 18 a 24 años, para quienes la 
desocupación alcanzó al segundo trimestre de 2024 al 19,5%, Si bien registró una caída de 0,6 p.p. en 
relación con el trimestre anterior, en términos interanuales se sigue verificando un importante 



 

3 

 

incremento de 3,3 p.p. en relación con el mismo trimestre de 2023. Respecto al cuarto trimestre 2023, 
la desocupación juvenil aumentó en 1,7 p.p. 

La tasa de empleo también ha caído para este grupo, registrando al segundo trimestre una pérdida de 
0,6 p.p. pasando de 43,4% (IVT2023) a 42,8% (IIT2024).  

 

 

3. Ocupados/as por rama de actividad  

A continuación se presenta la evolución del empleo en algunos sectores seleccionados. Debe 
considerarse que la información sectorial corresponde a las participaciones sobre el total de ocupados 
con lo cual el sostenimiento de los porcentajes no implica la estabilidad en el nivel del empleo sino un 
descenso equivalente al promedio.  

Se observa que la industria viene transitando en el último año una situación de continua retracción. Al 
segundo trimestre de 2024 concentra el 10,8% de las ocupaciones lo que implica una caída de 0,6 p.p. 
de su participación respecto al trimestre anterior y del -0,5p.p. respecto a finales del 2023. En términos 
interanuales su participación se vio reducida en 1,4 p.p. 

Por su parte, el sector de la construcción perdió en términos interanuales más de 1p.p., concentrando 
el 8,6% del total de ocupados al segundo trimestre de 2024, cuando en el segundo trimestre de 2023 
ocupaba al 9,8%. En relación con el trimestre anterior mostró una suba de 0,8 p.p., pero aún no logró 
recuperar todo lo perdido durante el año en curso. 

Otros sectores que también han reducido su participación son la administración pública que cayó en 
0,9 p.p. respecto al último período del 2023 y los servicios domésticos se sostienen por la expansión 
de empleo informal.  
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4. Asalariados/as no registrados/as por rama de actividad 

Haciendo foco en la informalidad laboral al interior de cada rama, se observa que el servicio doméstico 
y la construcción poseen las tasas más altas alcanzando al segundo trimestre de 2024 el 76,3% y 67,3%, 
respectivamente. 

La lectura conjunta con el gráfico anterior proporciona información adicional. Por ejemplo, el proceso 
de caída del empleo en Administración Pública va de la mano de la finalización de los contratos, es 
decir, de las formas de flexibilización utilizadas por el sector público. Asimismo, el aumento de la 
participación en el empleo del servicio doméstico y de Otros servicios comunitario consistió en 
expansión del empleo informal. Por su parte, en el sector industrial que se verifica un importante y 
sostenido retroceso responde a la pérdida de puestos de trabajo registrados ya que al observa la 
dinámica de la informalidad, ésta se mantiene constante. 
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5. Ocupados/as pobres según categoría ocupacional  

Si se agrupa a los ocupados según su condición de pobreza y su categoría ocupacional se observa que 
al segundo trimestre de 2024 la proporción de ocupados pobres creció ampliamente en todas las 
categorías. 

Al segundo trimestre 2024 el 41% de los/as ocupados/as son pobres. El flagelo social impacta 
diferenciadamente según la categoría ocupacional que se disponga: los asalariados no registrados son 
los más pobres con una tasa del 62,5%, en segundo lugar se encuentra el trabajo por cuenta propia 
(49,8% es pobre) y luego los asalariados formales que cuenta con el 26,5% de trabajadores/as pobres. 

La evolución interanual indica que la velocidad del empobrecimiento fue mayor para el segmento 
formal de los/as asalariados/as que vieron duplicar la incidencia. 
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6. Ocupados/as indigentes según categoría ocupacional 

La situación se agrava si se hace foco en el grupo de ocupados indigentes. Al segundo trimestre de 
2024 la indigencia alcanzó al 10,3% de los ocupados, casi duplicándose en relación con el segundo 
trimestre de 2023. 

El segundo trimestre refleja la gravedad de las condiciones de ingresos de la mayor parte de los/as 
ocupados/as. Quienes se encuentran en empleos informales (porque los trabajadores/as por cuenta 
propia son mayoritariamente de bajos ingresos y/o no registrados) tienen una tasa de indigencia del 
de entre el 16,5% y 18%. Es decir que prácticamente uno de cada 6 percibe ingresos laborales que no 
le alcanzan ni para comer. 

La velocidad del aumento de la pobreza extrema, sin embargo, fue superior entre los/as asalariados/as 
formales ya que se duplicó en términos interanuales. 
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7. Estrategias de manutención según condición de pobreza 

Dentro de las distintas estrategias de manutención a la que recurren los hogares para su subsistencia, 
lo primero que hay que destacar es que el empleo constituye la principal fuente de ingresos de la 
población. Ahora bien, para poder subsistir los hogares recurren también a otras fuentes de recursos 
que han ido modificándose en el último semestre a raíz de la política social y económica adoptada por 
el actual gobierno. 

Lo primero que surge al evaluar el semestre es que ante la crisis del mercado laboral y la pérdida de 
puestos de trabajo cayó la proporción de personas que pueden vivir de su trabajo. La mayor incidencia 
de este fenómeno se da entre la población pobre (pasó del 93,1% al 90,5%) e indigente (del 90,9% al 
89,5%) poniendo de manifiesto el grave efecto que esta situación tuvo en sus condiciones de vida. 
 
Contrariamente a lo que se esperaría, el alcance de la asistencia pública cae en el marco del deterioro 
social. El porcentaje de personas pobres que percibían algún tipo de subsidio cayó del 41% al 35,2% (-
5,8 p.p.) y en el caso de la población indigente el desamparo aumento en 12,4 p.p. 
 
En el marco de menores oportunidades de empleo y recorte del gasto social, el desahorro y el 
endeudamiento han sido las estrategias más utilizadas por la población: 

a) El porcentaje de personas que debieron recurrir a sus ahorro pasó de 36,2% a finales del 2023 
al 41,4% en el segundo trimestre del 2024, un aumento de 5,2 p.p. 

b) El endeudamiento que afectó a toda la población general, impactó especialmente en las 
personas que batallan por su subsistencia. La porción de población pobre que usa la tarjeta de 
crédito aumentó en 3,1 p.p. mientras en el caso de la pobreza extrema ese aumento fue de 
8,5 p.p. También el endeudamiento con amigos/as y familiares fue relevante para este 
segmento de la población (+8,8 p.p.) 
 

Población que utiliza las estrategias de manutención seleccionadas según condición de pobreza. En 
porcentaje del total de indigentes, pobres y población 

  

Población Total Población Pobre Población Indigente 

IV 2023 II 2024 
II 2024 
vs IV 
2023 

IV 2023 II 2024 
II 2024 
vs IV 
2023 

IV 2023 II 2024 
II 2024 
vs IV 
2023 

Trabajo 90,0% 89,2% -0,8 93,1% 90,5% -2,6 90,9% 89,5% -1,4 
Jubilación o pensión 31,6% 30,7% -0,9 25,4% 28,4% 3,0 19,5% 22,7% 3,2 
Subsidios 23,4% 20,9% -2,5 41,0% 35,2% -5,8 55,9% 43,5% -12,4 
Mercaderías de instituciones 11,5% 11,6% 0,1 20,4% 19,4% -1,0 29,1% 25,8% -3,3 
Transferencias de otros hogares 7,7% 9,5% 1,8 9,0% 10,8% 1,8 9,2% 12,4% 3,2 
Mercaderías de otros hogares 5,7% 6,8% 1,1 8,2% 8,9% 0,7 12,3% 13,0% 0,7 
Gastar ahorros 36,2% 41,4% 5,2 34,9% 41,0% 6,1 36,3% 41,2% 4,9 
Préstamos de familiares/amigos 16,9% 18,0% 1,1 22,3% 24,9% 2,6 27,2% 36,0% 8,8 
Préstamos de bancos o financieras 13,3% 12,1% -1,2 12,4% 11,7% -0,7 9,7% 10,8% 1,1 
Compras con tarjeta de crédito o fiado 50,2% 52,1% 1,9 40,1% 43,2% 3,1 28,3% 36,8% 8,5 

 


