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ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA (EDSA-UCA)

• La Encuesta de la Deuda Social Argentina surge de un diseño muestral
probabilístico de tipo polietápico estratificado y con selección sistemática
de viviendas, hogares y población en cada punto muestra (5760 hogares).

• El cuestionario es multipropósito; consta de un módulo del hogar, un
módulo que releva información para cada uno de los integrantes del hogar
y un módulo de relevamiento individual sobre el entrevistado. Se
complementa con un módulo de infancia que se aplica a todos los
miembros del hogar menores de 18 años.

• El universo geográfico de la EDSA abarca a una serie de grandes y
medianos aglomerados urbanos: Área Metropolitana del Gran Buenos
Aires Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Salta, Neuquén: Plottier
- Cipolletti, Mar del Plata, Salta, Tucumán - Tafí Viejo, Paraná, Resistencia,
San Juan, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia, Ushuaia
y Río Grande.



• El trabajo de campo en la ediciones 2020 y 2021 tuvo una participación mayoritaria
de encuestas telefónicas debido al contexto de ASPO y DISPO.

• El relevamiento de la EDSA 2022 buscó capitalizar las ventajas de la modalidad
telefónica minimizando sus sesgos.

• Para ello se mantuvo la modalidad telefónica para los estratos medios altos (30% de
la muestra) y se volvió a la estrategia presencial en los estratos medios bajos y bajos
(70% dela muestra).

• Además la estrategia 2022 se realizó en su totalidad con soporte digital y de
manera on line

Al finalizar el trabajo de campo los resultados alcanzados fueron:

5.741 Hogares -------- 18.393 Componentes --------- 4.650 Niños 

RELEVAMIENTO EDSA 2022
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INTRODUCCIÓN

➢ Este informe continúa la tradicional serie de análisis de las condiciones laborales de

la población urbana de la Argentina que realiza el ODSA-UCA y, en la coyuntura,

focaliza el análisis de la situación socioeconómico luego de la crisis generado por

las políticas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y,

posteriormente, las de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO).

➢ La recuperación de la producción y del empleo con posterioridad a la cuarentena

se da en un escenario laboral en el cual persisten, desde hace varias décadas,

desigualdades estructurales en el sector productivo que repercuten en una elevada

precariedad laboral, una limitada participación de los trabajadores en el Sistema

de Seguridad Social y una persistente perdida de ingresos laborales que continúan

siendo debilitados por el aumento de precios.

➢ Los datos recabados sirven para confirmar algunas hipótesis sobre el deterioro

generalizado -pero al mismo tiempo segmentado- del mercado de trabajo urbano

de la Argentina, así como cuantificar la recuperación observada luego del impacto

de la inactividad en vastos sectores de la economía generó tanto en empleados

como en patrones, empleadores y trabajadores por cuenta propia.



Dimensión Variable Definición conceptual Definición operacional

ESCENARIO 

LABORAL

TASA DE ACTIVIDAD

Propensión de la población a participar del mercado de

trabajo.

Porcentaje de personas activas (ocupados más desocupados) respecto del

total de personas.

TASA DE EMPLEO

Indica la cantidad relativa de puestos de trabajo generados

por el sector privado y público.

Porcentaje de personas ocupadas respecto del total de personas.

EMPLEO PLENO DE DERECHOS

Incidencia de las relaciones laborales de calidad en el total de

la población económicamente activa, considerando la

realización de aportes previsionales y la continuidad laboral.

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.

EMPLEO PRECARIO

Incidencia de las relaciones laborales precarias en el total de

los activos, considerando la no realización de aportes

previsionales y la ausencia de continuidad laboral.

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.

DEFINICIONES GENERALES



Dimensión Variable Definición conceptual Definición operacional

ESCENARIO 

LABORAL

SUBEMPLEO INESTABLE

Incidencia de las relaciones laborales de subempleo inestable

en el total de los activos, considerando la no realización de

aportes previsionales, la ausencia de continuidad laboral, la

baja remuneración y/o la situación de los beneficiarios de

programas de empleo.

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.

DESEMPLEO

Incidencia de la situación de desocupación (búsqueda activa)

en la población económicamente activa.

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.

TRABAJADORES SIN APORTES 

AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL

Incidencia de las situaciones laborales no registradas en el 

total de los ocupados, considerando la realización o no de 

aportes previsionales.

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 trabajadores en relación de dependencia, 

cuentapropistas, patrones y empleadores.



Dimensión Variable Definición conceptual Definición operacional

ESCENARIO 

LABORAL

SECTOR ECONÓMICO-

OCUPACIONAL

Refiere a la diferenciación entre los sectores económico-

ocupacionales con distinto grado de productividad. Revela la 

coexistencia de un sector de alta productividad, fuertemente 

vinculado al mercado exterior, y otras actividades de baja 

productividad, vinculadas al mercado interno. 

. Sector público: actividades laborales vinculadas al desarrollo de la 

función estatal en sus distintos niveles de gestión (nacional, provincial, 

municipal u organismos descentralizado). 

. Sector privado formal: actividades laborales de elevada productividad y 

altamente integradas económicamente a los procesos de modernización. En 

términos operativos, son ocupaciones en establecimientos medianos o 

grandes o actividades profesionales. 

. Sector privado micro-informal: actividades laborales dominadas por la 

baja productividad, alta rotación de trabajadores y su no funcionalidad al 

mercado formal o más estructurado. En términos operativos, son 

ocupaciones en establecimientos pequeños, de servicio doméstico o 

independientes no profesionales. 

INGRESOS 

PROVENIENTES 

DEL TRABAJO

INGRESOS MENSUALES

Total de ingreso laboral percibido durante el último mes por la 

población económicamente activa ocupada.

Media de ingreso laboral mensual* correspondiente a todos los trabajos 

del último mes, en pesos constantes del tercer trimestre de 2020.

* Se estimaron ingresos laborales totales cuando los mismos no fueron 

declarados.

TRABAJO 

DOMÉSTICO NO 

REMUNERADO

TRABAJO DOMÉSTICO 

INTENSIVO NO REMUNERADO

Incidencia de las personas que realizan trabajo no 

remunerado en el interior del hogar en forma intensiva

Porcentaje de personas encargadas de realizar por lo menos tres de 

cuatro actividades imprescindibles del hogar, respecto el total de 

personas.*

* Las cuatro actividades consideradas imprescindibles 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.



TRABAJO, EMPLEO Y EXCLUSIÓN LABORAL 

2010-2022 Y EFECTOS DE LA CRISIS 

ECONÓMICA SANITARIA POR COVID-19



RESUMEN DE EVIDENCIAS

➢ En 2021 y 2022, luego de la crisis generado por las políticas de aislamiento social,

preventivo y obligatorio (ASPO) y las de distanciamiento social, preventivo y obligatorio

(DISPO), se incremento la participación de la población en el mercado de trabajo y la

cantidad de personas ocupadas con respecto al total de la población. El incremento de

estos indicadores, entre 2020, 2021 y 2022, fue constante y sostenido alcanzando los

valores más elevados de las últimas dos décadas.

➢ En la etapa posterior a las restricciones por la cuarentena se observa un incremento del

porcentaje de personas que realizan un trabajo doméstico intensivo no remunerado,

alcanzando en 2022 al 64,6% de la población de 18 años y más.

➢ En 2022, a pesar de la generación de puestos de trabajo, la tasa de desocupación se

ubico en el 8,7% de la población económicamente activa que, sumada al 23% de

personas ocupadas en el sector micro-informal de la estructura productiva, nos indica

que aproximadamente 7,4 millones de personas presentan problemas de empleo.

➢ Se verifica que, por cuestiones estructurales, los inconvenientes en el escenario laboral

son mayores en los trabajadores de hogares con jefe trabajador marginal, de nivel

socio-económico muy bajo, en situación de pobreza y en los residentes en el conurbano

bonaerense. A nivel personal, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y las personas

que no completaron los estudios secundarios fueron los que presentaron, relativamente,

en una peor situación laboral.



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

TASA DE DESOCUPACIÓN Y SUBEMPLEO INESTABLE. EN 2020 y 2021 DESEMPLEO 
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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➢ En 2022, el 31,7% de los integrantes de la población

económicamente activa presenta graves problemas de participación

en el mercado de trabajo (desocupación o subempleo inestable).

➢ Este segmento laboral constituye un problema sistémico que crece de

manera constante desde 2011-2012 (más de 10 p.p.), aunque baje

el desempleo abierto.

➢ Esta problemática se concentra en el 63,9% de la PEA de hogares

de estrato marginal, en el 60,6% de hogares con nivel socio-

económico muy bajo y en el 56,1% de los hogares pobres.

➢ A nivel individual, el problema afecta más a la PEA femenina:

35,6%, en los jóvenes: 39,2%, adultos mayores: 35,2% y entre la

PEA que no completó estudios secundarios: 49,5%.

RESUMEN DE EVIDENCIAS



DESOCUPADOS Y SUBEMPLEO INESTABLE 
EN PORCENTAJES DE PERSONAS ACTIVAS DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑO 2022
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DESOCUPADOS Y SUBEMPLEO INESTABLE
EN PORCENTAJES DE PERSONAS ACTIVAS DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑO 2022
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SITUACIÓN OCUPACIONAL DE LA 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA



RESUMEN DE EVIDENCIAS

➢ Según los resultados de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA, referidos

al período julio-septiembre de 2022, sólo el 40,3% de la población económica activa

de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos. Mientras que el 8,7%

de esta población se encontraba abiertamente desempleada y el 23% sometida a un

subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o

siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación). Al mismo tiempo, el

28% contaba con un empleo regular pero precario (con niveles de ingresos superiores a

los de subsistencia, pero sin afiliación alguna al Sistema de Seguridad Social).

➢ La calidad del empleo disminuye marcadamente en los trabajadores marginales, los

residentes en hogares de nivel socioeconómico bajo y muy bajo, los trabajadores del

sector micro-informal, los residentes en hogares en situación de pobreza, los residentes

en las áreas urbanas que no son la Ciudad de Buenos, entre los jóvenes y adultos

mayores y, en las mujeres en comparación con los varones.

➢ Se observa que, la recuperación del empleo, luego de las limitaciones a la producción y

comercialización debido a la cuarentena, se basó, básicamente, en la creación de

puestos de trabajo de escasa calidad, changas y programas de empleo con

contraprestación. Pasando el subempleo inestable del 19,2% al 23%, entre 2021 y

2022.



RESUMEN DE EVIDENCIAS

➢ En 2022, si bien a nivel general el 40,3% de la PEA no accede a un trabajo con ejercicio

pleno derechos laborales, al especificar este indicador según diversas desigualdades

productivas, regionales y sociales se presentan escenarios muy distintos: el 71,8% de los

activos de hogares de nivel socio-económico medio alto presentan empleo pleno,

mientras que sólo lo logra el 9,6% de la fuerza de trabajo del nivel muy bajo.

➢ Del mismo modo, el 69,4% de las personas activas de hogares de estrato medio

profesional logran un empleo de calidad, mientras que solamente el 11,3% de las de

hogares de estrato bajo marginal. Por su parte, siempre en 2022, el 51,6% de los

activos residentes en hogares no pobres, a la vez que sólo el 17,1% de la PEA residente

en hogares pobres.

➢ También se observa diferencias según la estructura productiva de cada región, mientras

que en CABA el 70,7% de los activos poseen empleo pleno, sólo llegan a esta calidad

del empleo el 33,2% de los activos del conurbano bonaerense, el 36,4% de los de otras

áreas metropolitanas y el 41,6% del resto urbano del interior.

➢ Los atributos personales también generan diferencias, solo el 34,5% de los jóvenes

poseen un empleo de calidad en comparación con el 47,2% de los adultos y el 29,3%

de los adultos mayores. Por su parte, solo el 37,1% de las mujeres económicamente

activas accede a este tipo de empleo, cuando sí lo poseen el 43% de los varones

activos.



43,8 45,1 43,9 42,7 42,7 43,0 41,4 43,9 44,1 41,6 43,6 42,1 40,3

35,1 34,7 34,9 33,5 32,7 31,9 30,7 27,8 27,2 26,9 27,4 29,6 28,0

9,7 11,4 11,6 15,0 15,5 15,6 18,0 18,5 18,8 20,6 14,8 19,2 23,0

11,4 8,7 9,6 8,8 9,1 9,4 9,9 9,8 9,9 10,9 14,2 9,1 8,7

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Desempleo Subempleo inestable Empleo precario Empleo pleno

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

CALIDAD DEL EMPLEO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN ACTIVA DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑOS 2010-2022
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

CALIDAD DEL EMPLEO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN 

ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL DEL PRINCIPAL SOSTÉN DEL HOGAR

EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN ACTIVA DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑOS 2010, 2015, 2019, 2020 a 2022
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CALIDAD DEL EMPLEO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN SITUACIÓN DE 

POBREZA EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN ACTIVA DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑOS 2010, 2015, 2019, 2020 A 2022

TRABAJADORES EN HOGARES NO POBRES TRABAJADORES EN HOGARES POBRES

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social 
Argentina, UCA
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CALIDAD DEL EMPLEO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN REGIÓN URBANA
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN ACTIVA DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑOS 2010, 2015, 2019, 2020 A 2022

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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CALIDAD DEL EMPLEO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN EDAD.
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN ACTIVA DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑOS 2010, 2015, 2019, 2020 A 2022

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

18 a 34 años 35 a 59 años

60 años y más

Desempleo

Subempleo 
inestable

Empleo precario

Empleo pleno

43,5 39,5 35,4 41,2 37,4 34,5

32,1
27,6

26,6
22,6 30,4

26,3

7,5
15,9 21,8 17,1

20,1
25,8

16,9 16,9 16,0 19,1 12,1 13,4

0

20

40

60

80

100

2010 2015 2019 2020 2021 2022

46,4 49,6 48,9 48,0 46,1 47,2

35,5 31,6
24,8 26,7 27,2 28,0

10,1 14,3
18,5 12,9 19,0 19,8

8,0 4,5 7,8 12,4 7,8 5,0

0

20

40

60

80

100

2010 2015 2019 2020 2021 2022

33,9
25,8

33,7 31,7 39,1
29,3

50,5
47,7 35,8 47,4 39,8

35,6

12,1 22,5 25,3
15,6 16,8

27,4

3,6 4,0 5,3 5,3 4,3 7,7

0

20

40

60

80

100

2010 2015 2019 2020 2021 2022



CALIDAD DEL EMPLEO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN SEXO.
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN ACTIVA DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑOS 2010, 2015, 2019, 2020 A 2022

VARÓN MUJER

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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INSERCIÓN SECTORIAL Y CALIDAD DEL 

EMPLEO EN OCUPADOS



RESUMEN DE EVIDENCIAS

➢ En los últimos años aumentó la proporción de ocupados en el sector micro informal de la

estructura 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 mercado formal).

➢ A finales de 2022, este sector reunía al 53,6% de los ocupados. En el mismo año, los

ocupados 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 contra prestan en

los programas de empleo directo), y solamente el 30,4% de los ocupados realizaban

actividades en el sector privado formal (actividades laborales profesionales o en unidades

económicas de media o alta productividad e integradas a los mercados formales).

➢ Se observa una fuerte asociación entre el sector de inserción de los trabajadores y la calidad

del empleo. En 2022, el 83,4% de los trabajadores del sector micro-informal tenían un

empleo precario o un subempleo inestable, mientras que este empleo de baja calidad solo lo

presentaron el 21,1% de los trabajadores del sector privado formal y el 29,6% de los del

sector público.

➢ Según los datos de la EDSA 2022, al integrar al análisis la categoría ocupacional, se observa

una importante presencia del sector micro-informal no asalariado en los ocupados (35,4%),

representando el sector formal asalariado solo el 25,6%. Es de destacar la fuerte asociación

con la calidad del empleo ya que solamente el 12% de los primeros poseen un empleo con

plenos derechos en comparación con el 79,7% de los ocupados del sector formal asalariado

que sí tienen un empleo de calidad.
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SECTOR DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN CALIDAD DEL EMPLEO
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA DE REFERENCIA DE 18 AÑOS Y MÁS. 2022

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

70,4%
78,9%

16,6%

44,1%

4,9%

14,9%

47,3%

30,7%

24,7%

6,2%

36,1%
25,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Sector público Sector privado formal Sector micro-informal Total

Empleo pleno Empleo precario Subempleo inestable



27,5 26,6 26,2 23,2 24,4 24,7 24,4 26,0 27,2 25,7 27,2 29,4 25,6

11,7 11,5 11,4 13,7 11,8 11,8 12,3 11,5 8,6 11,7 10,0 5,9
4,8

13,9 17,1 16,8 13,6 15,2 15,9 14,9 11,6 13,0 12,7 17,4 16,9
18,2

32,0 29,8 30,4 34,1 34,2 32,4 34,8 36,3 36,2 36,4 30,1 32,9 35,4

15,0 15,0 15,2 15,5 14,3 15,3 13,5 14,6 14,9 13,5 15,2 14,9 16,0

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Público Micro-informal no asalariado Micro-informal asalariado Formal no asalariados Formal asalariado

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SECTOR Y CATEGORÍA OCUPACIONAL
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑOS 2010-2022

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



SECTOR DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA CATEGORÍA OCUPACIONAL
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑOS 2022

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

79,7%
74,4%

25,7%

12,0%

70,4%

44,2%

14,2%
18,8%

40,3%

50,8%

4,9%

30,7%

6,1% 6,8%

33,9% 37,2%
24,7% 25,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Formal asalariado Formal no
asalariados

Micro-informal
asalariado

Micro-informal no
asalariado

Público Total

Empleo pleno Empleo precario Subempleo inestable



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

70,9 70,9 72,7 72,8 73,1
76,8

71,5 73,2
69,8 69,0 70,4

74,8

69,0

47,7 45,7
49,4 49,5 49,0 50,8 51,3 49,6 48,1 48,8 46,4 47,2

49,8

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Asalariados No asalariados Total

TRABAJADORES ASALARIADOS Y NO ASALARIADOS SIN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA DE 18 AÑOS Y MÁS. 2010-2022

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



EVOLUCIÓN DE INGRESOS LABORALES



RESUMEN DE EVIDENCIAS

➢ Entre 2021 y 2022 (período de anulación de las restricciones por crisis

económica y sanitaria) el poder adquisitivo de los ingresos laborales del total

de los ocupados disminuyó el 11,3%. En 2022 la media de los ingresos

mensuales del total de los ocupados fue de $ 79.616.-, la de los trabajadores

con empleo pleno fue de $ 113.176.-, la de los de empleo precario de $

79.616.- y la de los de subempleo inestable de $ 30.113.- Se observa que, los

trabajadores con empleo precario poseen una media de ingresos laborales que

supera en 2,4 veces la de los trabajadores con subempleo inestable y que los

trabajadores con empleo pleno poseen ingresos medios 3,8 veces mayores que

los de los de subempleo inestable.

➢ Las particularidades del proceso de recuperación de la crisis económico

sanitaria y el cambio en la composición del empleo llevaron a que, entre 2021

y 2022, los ingresos laborales mensuales de los ocupados del sector micro-

informal casi no hayan tenido variación en su capacidad de compra (-1,8%),

mientras que la de los trabajadores del sector privado formal disminuyó el

11,7% y la de los del sector publico el 14,5%.



RESUMEN DE EVIDENCIAS

➢ En 2022, el ingreso medio mensual de los trabajadores del sector micro-

informal fue un 27,6% menor que el ingreso del total de ocupados. En ese año

el ingreso medio mensual de los trabajadores del sector micro-informal fue de $

57.668.-, el de los ocupados del sector privado formal de $ 110.378.- y el del

sector público de $ 93.293. Los ocupados en el sector privado formal poseen un

ingreso laboral mensual que es 1,9 veces superior al ingreso medio de los del

sector micro-informal, en el caso de los empleados público esta brecha

disminuye solo a 1,6 veces.

➢ Además, como una cuestión estructural, se observa una marcada brecha de

ingresos laborales en desmedro de los trabajadores residentes en hogares en

situación de pobreza, en los del Conurbano Bonaerense y el resto de las

ciudades del interior del país, en los trabajadores jóvenes en referencia a los

adultos y en las mujeres al compararse sus ingresos medios con los de los

varones.
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TRABAJADORES/AS POBRES 
2010-2022



➢ La pobreza entre ocupados no es un fenómeno novedoso y constituye un indicador

más de la fragmentación del mercado de trabajo urbano y de las dificultades

sistémicas de absorber a la fuerza de trabajo en empleos productivos y de calidad.

➢ Más allá de este carácter estructural de la pobreza de ocupados, es claro que el ciclo

económico ha configurado distintas tendencias en el período 2010-2022. Entre 2011

y 2013 se verificaron las tasas de incidencia más bajas de toda la serie (11,6% en

2012).

➢ El ciclo de estancamiento iniciado en 2014 provocó un incremento de la pobreza de

ocupados, que llegó a 18,1% tras el estancamiento y el alza inflacionaria iniciada en

2016. A partir de la crisis de 2018-2019, profundizada por la pandemia de COVID-

19, la pobreza de trabajadores se ha instalado en un nuevo nivel, que en 2022 llegó

a 29,8%.

➢ Entre 2010 y 2022, el incremento de la pobreza de ocupados ha estado vinculada

con el empobrecimiento de los trabajadores con empleos de baja calidad (precarios

y subempleados inestables) y en el sector micro-informal, mientras los ocupados con

empleos plenos han permanecido relativamente más protegidos.

RESUMEN DE EVIDENCIAS 



➢ Una particularidad del ciclo económico actual (posterior a la pandemia) es que coexiste un importante

crecimiento del empleo, pero no se recuperan los ingresos laborales. Por consiguiente, no es de extrañar

que el nivel de incidencia de la pobreza de trabajadores persista en niveles elevados entre 2019-2022,

muy por encima de los registrados en 2017.

➢ La novedad es que, mientras que hasta 2020 la pobreza de trabajadores se incrementaba de manera

transversal en el mercado de trabajo, entre 2020 y 2022 se ha venido explicando centralmente por una

mayor pobreza entre trabajadores del sector micro-informal (tanto asalariados como no asalariados) y

trabajadores del sector público (en especial, destinatarios de programas de empleo). Este

comportamiento obedecería a un aumento de la participación del segmento informal en el total del

empleo.

➢ El análisis del perfil de inserción ocupacional de los trabajadores pobres da cuenta de la segmentación

del mercado de trabajo urbano. En la actualidad, 7 de cada 10 trabajadores pobres pertenecen al

sector micro-informal. Estos trabajadores se desempeñan en actividades como la construcción, el pequeño

comercio, los servicios personales y el servicio doméstico.

➢ Asimismo, cabe constatar que el perfil social de los trabajadores pobres da cuenta de importantes

niveles de déficit en materia de capital humano general. Si se considera como indicador de ello el

máximo nivel educativo alcanzado y la asistencia a centros educativos, se evidencia un perfil de bajo

nivel educativo entre trabajadores pobres combinado con la no continuidad educativa actual. En efecto,

en 2022, 6 de cada 10 no han completado la secundaria y sólo el 1,3% cursa algún tipo de estudios.

RESUMEN DE EVIDENCIAS 
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31,3*

*Tasa de pobreza laboral incluyendo a quienes declararon haber perdido el empleo o no poder trabajar a raíz de las medidas de cuarentena 



COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES POBRES

EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA POBRE DE 18 AÑOS Y MÁS. 2022.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social 
Argentina, UCA
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TRABAJADORES DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL



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

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL

Se define como trabajadores de unidades productivas de la
economía social a los ocupados de 18 años y más que realizan:

• Trabajadores por cuenta propia no profesionales, con o sin
remuneración

No incluye trabajadores de casas particulares pero sí

trabajadores por cuenta propia que realizan trabajos
temporarios o changas

• Trabajadores no asalariados de micro empresas familiares o

de cooperativas de trabajo o comerciales.

• Destinatarios de programas de empleo con contraprestación

laboral (incluye trabajadores de cooperativas de trabajo)



RESUMEN DE EVIDENCIAS

➢ La limitada capacidad de generación de puestos de trabajo en el sector privado de la

economía forzó a gran parte de los trabajadores a desarrollar sus actividades en unidades

productivas de la economía social. En 2022, él 32% de las personas ocupadas realizaba

algún tipo de actividades en estas unidades productivas.

➢ La ocupación en la economía social se observa mayoritariamente en los trabajadores

marginales, en los de nivel socio-económico bajo y muy bajo, en los residentes en hogares en

situación de pobreza, en los residentes del conurbano bonaerense y otras regiones del

interior del país, en los ocupados sin secundario completo y en los adultos mayores.

➢ En 2022, el ingreso medio mensual de los trabajadores de la economía social es

relativamente similar al de los del sector micro-informal, $ 50.798.- y $ 62.341.-,

respectivamente. La retribución media mensual al trabajo de los ocupados en la economía

social es un 36,2% menor que la de la media de trabajadores ocupados. En el mismo año, el

ingreso medio mensual de los trabajadores del sector público y del sector privado formal es

2,2 veces y el de los trabajadores del sector micro-informal 1,2 veces que la media de

ingresos correspondiente a los ocupados en la economía social.

➢ Estas diferencias se mantienen al considerar el ingreso medio horario, los ocupados del sector

público poseen una retribución horaria de $ 805.- y los del privado formal de $ 732.-, en

comparación con $ 476.- del sector micro-informal y $ 419.- de la economía social. Debido a

esto, los trabajadores del sector público ganan 1,9 veces el ingreso horario de los de la

economía popular, los del privado formal 1,7 veces y los del sector micro-informal 1,1 veces.



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

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SECTOR Y 

PERTENENCIA A LA ECONOMÍA SOCIAL.

EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑO 

2022

Sector público
Sector privado 

formal
Sector micro-

informal
Total

Trabajador que no pertenece a 
economía social 76,1% 97,7% 45,4% 66,2%

Trabajador de la economía social
23,9% 2,3% 54,6% 33,8%

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



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

MEDIA DE INGRESOS LABORALES MENSUALES DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

SEGÚN SECTOR Y PERTENENCIA A LA ECONOMÍA SOCIAL.

EN PESOS DEL TERCER TRIMESTRES DE 2022. AÑO 2022
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA
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ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA 2010-2020 



FICHA TÉCNICA EDSA NUEVA ETAPA

ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA / NUEVA ETAPA 2017-2025

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

Universo Hogares particulares. Población de 18 años o más.

Tamaño de la muestra Muestra puntual hogares: 5.760 casos por año.

Tipo de encuesta Multipropósito longitudinal.

Asignación de casos No proporcional post-calibrado.

Puntos de muestreo

Total 960 radios censales (Censo Nacional 2010), 836 radios a través de muestreo estratificado simple y

124 radios por sobre muestra representativos de los estratos más ricos y más pobres de las áreas

urbanas relevadas.

Dominio de la muestra 

Aglomerados urbanos agrupados en 3 grandes conglomerados según tamaño de los mismos: 1) Gran

Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense (Conurbano Zona Norte,

Conurbano 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.

Procedimiento de muestreo

Polietápico, con una primera etapa de conglomeración y una segunda de estratificación. La selección 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.

Criterio de estratificación

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 distribución

final de los puntos de relevamiento. Calibración por dominio, estrato, edad, sexo y condición de

actividad de población de 18 años y más.

Fecha de realización Junio-Julio-Agosto y Septiembre 2022.
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