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1. Introducción 
El presente documento tiene por objeto presentar una caracterización de la situación social en la 
Ciudad de Buenos Aires relativa al mercado de trabajo basada en información obtenida de los datos de 
la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al segundo 
trimestre del año 2010, última base usuario disponible.  
En el informe se caracteriza la dinámica del mercado de trabajo a partir del análisis de las principales 
tasas para la población de 15 años y más2; se describe a la población ocupada de 15 años y más en 
función del perfil sociodemográfico, la condición de pobreza y de las características de la inserción 
laboral (categoría ocupacional, trabajo registrado, sector, búsqueda de otra ocupación).  
Posteriormente, se describe a la población desocupada en sus aspectos sociodemográficos y en 
relación a la condición de pobreza y al tiempo de búsqueda de empleo. 
 

2. Características generales del mercado de trabajo  
En los últimos años, la dinámica de la actividad económica y, en consecuencia, del empleo generado 
en la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron en línea con lo sucedido a escala nacional, en el marco de la 
desaceleración sufrida a partir de la crisis internacional de 2008 y 2009, y la posterior recuperación de 
2010. 
La Ciudad, al igual que el país, venía de un fuerte proceso expansivo del empleo que traía aparejado 
una importante reducción de la tasa de desocupación, de la subocupación y de una serie de mejoras 
en el resto de los indicadores laborales, hasta que a fines de 2008 y ya marcadamente en 2009, dicho 
proceso se detiene. No obstante, la desaceleración no perdura más que un año y medio, y ya para 
comienzos de 2010 comienzan a advertirse mejoras en los indicadores laborales de la Ciudad 
nuevamente.  

Tasas de Actividad y Empleo. Ciudad de Buenos Aires. 2003-2010

40

42

44

46

48

50

52

54

56

1 T
rim

 20
03

2 T
rim

 20
03

3 T
rim

 20
03

4 T
rim

 20
03

1 T
rim

 20
04

2 T
rim

 20
04

3 T
rim

 20
04

4 T
rim

 20
04

1 T
rim

 20
05

2 T
rim

 20
05

3 T
rim

 20
05

4 T
rim

 20
05

1 T
rim

 20
06

2 T
rim

 20
06

3 T
rim

 20
06

4 T
rim

 20
06

1 T
rim

 20
07

2 T
rim

 20
07

4 T
rim

 20
07

1 T
rim

 20
08

2 T
rim

 20
08

3 T
rim

 20
08

 

4 T
rim

 20
08

1 T
rim

 20
09

2 T
rim

 20
09

3 T
rim

 20
09

4 T
rim

 20
09

1 T
rim

 20
10

2 T
rim

 20
10

Actividad
Empleo

DESACELERACIÓN

 RECUPERACION

 
                                            
2 No se incluye el tramo de 10 a 14 años por considerarse trabajo infantil. La medición del trabajo infantil requiere una 
metodología particular.  
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Tasas de desocupación y subocupación. Ciudad de Buenos Aires. 2003-2010
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En consonancia con esta descripción general, el análisis de la inserción laboral de la población mayor 
de 15 años residente en la Ciudad de Buenos Aires (que es el objeto de este trabajo) realizado a partir 
del procesamiento de los últimos microdatos disponibles de la EPH da cuenta de la vigorosa 
recuperación de la tasa de actividad3 y empleo4 producida en el 2010. Dichas tasas alcanzan los 
valores precrisis, aunque todavía no superan los picos registrados en 2007. La fuerte expansión de la 
participación en la actividad económica del último año (la tasa de actividad creció 2,4 pp), amortiguó el 
impacto de la recuperación del empleo (+2,3 pp) en la disminución del desocupación, razón por la cual 
este indicador todavía no evidenció una baja en este período (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Población de 15 años y más. Tasas de actividad, empleo y desocupación globales. Ciudad de Buenos 
Aires, II trimestre 2008-2009-2010 

Tasas 2008 2009 2010 
Actividad 64,9 65,5 67,9 
Empleo 61,4 61,8 64,1 
Desocupación 5,4 5,6 5,6 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2008, 2009 y 2010. INDEC. 

 
La apertura de estas tasas por tramos etarios, en tanto, permite ver que el nivel de participación 
económica es más importante entre los 25 y 44 años y entre los 45 y 64 años. Desciende en el grupo 
de 18 a 24 años y resulta menor entre la población de 65 años y más (Cuadro 2).. 
. 

                                            
3 La tasa de actividad se calcula como porcentaje entre la población económicamente activa (aquella que trabaja o busca 
trabajo) y la población total. 
4 La tasa de empleo se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población total. 
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Cuadro 2. Población de 15 años y más. Tasas de actividad, empleo y desocupación por edad*. Ciudad de Buenos 
Aires, II trimestre 2010 

Tasas 18-24 25-44 45-64 >=65 
Actividad 67,5 89,8 81,3 22,7 
Empleo 58,9 84,7 78,4 22,1 
Desocupación 12,7 5,7 3,6 2,6 

*Se excluyó el tramo de 15-17 años debido a la escasa cantidad de casos 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2010, INDEC. 

 
La evolución desde el año 2008 refleja un crecimiento de la tasa de actividad de todos los segmentos 
etarios, aunque el alza más importante se produce en los extremos (jóvenes y mayores). En particular, 
la población de 65 años y más observa un persistente aumento de la tasa de actividad que se remonta 
al año 20065, lo que estaría indicando una tendencia al alargamiento de la vida laboral (Cuadro 3).  
 

Cuadro 3. Población de 18 años y más. Tasa de actividad por edad*. Ciudad de Buenos Aires,                                       
II trimestre 2008-2009-2010 

Edad 2008 2009 2010 
18-24 62,7 60,7 67,5 
25-44 87,1 86,6 89,9 
45-64 78,2 79,7 81,3 
>=65 18,5 22,6 22,7 
*Se excluyó el tramo de 15-17 años debido a la escasa cantidad de casos 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2008, 2009 y 2010, INDEC. 

 
La apertura por sexo muestra la menor participación económica femenina, junto con menor nivel de 
empleo y más alta tasa de desocupación entre las mujeres (Cuadro 4).  
 

Cuadro 4. Población de 15 años y más. Tasas de actividad, empleo y desocupación por sexo. Ciudad de Buenos 
Aires, II trimestre 2010 

Tasas Varón Mujer 
Actividad 79,3 58,8 
Empleo 75,3 55,2 
Desocupación 5,1 6,1 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2010, INDEC. 

 
La evolución entre 2008 y 2010, no obstante, refleja una dinámica diferente de estas tasas: mientras la 
participación en la actividad económica y la cantidad de ocupados mantuvo su tendencia creciente 
entre los varones, las mujeres sufrieron un retroceso, en 2009, para luego experimentar una expansión 
mayor en 2010. En consecuencia, la brecha entre las tasas de desempleo entre géneros se redujo (de 
1,7 pp a 1 pp). 

                                            
5 Ver Documento de Trabajo Nro. “El mercado de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, La situación en el 2006-2008” 
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Cuadro 5. Población de 15 años y más. Tasa de desocupación por sexo. Ciudad de Buenos Aires, II trimestre 2008-

2009-2010 

Sexo 2008 2009 2010 
Varón    

T. Actividad 74,3 77,1 79,3 
T. Empleo 71,0 73,6 75,3 

T. Desocupación 4,6 4,4 5,1 
Mujer    

T. Actividad 57,5 56,3 58,8 
T. Empleo 53,8 52,4 55,2 

T. Desocupación 6,3 6,9 6,1 
Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2008, 2009 y 2010, INDEC. 

 
En la población de hogares más pobres6 se registran tasas de actividad y empleo más bajas, junto con 
elevado nivel de desempleo (Cuadro 6). El análisis de la inserción laboral de esta población evidencia 
situaciones claramente diferenciadas entre los que menos tienen y los de mejores ingresos. En tal 
sentido, se destaca el alto nivel de desempleo en la población más pobre (11,2%). 
Si se toma en cuenta la evolución entre 2006 y 2008 se puede observar que aumentaron la actividad y 
el empleo; en tanto que la desocupación disminuyó levemente, para todos los segmentos de la 
población, tanto los del primero como quinto quintil, aunque las variaciones fueron mayores para el 
primer quintil.  
En la población no pobre los niveles de actividad y empleo son más altos, a la vez que la desocupación 
cobra menor intensidad.  

 
Cuadro 6. Población de 15 años y más. Tasas de actividad, empleo y desocupación por condición de pobreza. 

Ciudad de Buenos Aires, II trimestre 2008-2009-2010 

2008 2009 2010 
Tasas 

I Quintil IV Quintil I Quintil IV Quintil I Quintil IV Quintil 
Actividad 51,1 83,0 56,3 81,1 57,3 86,8 
Empleo 44,5 81,1 49,1 80,1 50,9 85,3 
Desocupación 12,9 2,1 12,8 1,5 11,2 1,7 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH 2008, 2009 y 2010, INDEC. 

 

 
3. Caracterización sociodemográfica de los ocupados 
La población ocupada está compuesta por un 48,1% de mujeres. Es bajo el porcentaje de mayores de 
65 años (7%) y prácticamente nulo el porcentaje de jóvenes de 15-17 años. El grupo de 18-24 años 
representan el 10,5% de los ocupados (Cuadro 4) y casi la mitad se concentra en el tramo 25-44 años. 

                                            
6 La distribución de los hogares en quintiles se ha hecho en función del ingreso per cápita familiar. La comparación entre el 
primer quintil (el 20% de los que menos ingresos por persona integrante del hogar tiene) y el quinto permite observar las 
brechas existentes en la Ciudad, entre los que más y menos tienen. Se ha optado por esta comparación, en lugar de la 
utilización de la metodología de Línea de Pobreza; dadas las dificultades existentes (y de público conocimiento) para medir 
la canastas básicas, alimentaria y total. 
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En líneas generales, no se observan diferencias por sexo en la composición de edad de los ocupados 
en líneas generales. Aunque entre la población de 65 años y más hay mayor presencia –relativa- de 
hombres, lo cual se asocia a la mayor permanencia en el mercado laboral de los varones de esas 
edades. 
 

Cuadro 7. Población ocupada de 15 años y más. Distribución (%) por edad y sexo.  
Ciudad de Buenos Aires,  II trimestre 2010 

 

Edad Varón Mujer Total 
806 748 1.554 Total (en 

miles) 100,0 100,0 100,0 
15-17 0,5 0,2 0,4 
18-24 12,3 8,6 10,5 
25-44 46,0 49,7 47,8 
45-64 33,7 34,9 34,3 
>=65 7,4 6,6 7,0 

 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2010, INDEC. 

 
Si se analiza la composición de la población ocupada por educación se observan niveles educativos 
relativamente altos: más del 79% tiene secundario completo o más (Cuadro 8). Por otra parte, quienes 
tienen un muy bajo nivel educativo (primario incompleto) representan sólo el 1,5% de los ocupados.  
La evolución de los años 2008-2010 denota una relativa estabilidad de la composición por nivel 
educativo de los ocupados, producto de que la misma es representativa de la estructura educativa de la 
población residente en la Ciudad de Buenos Aires, la que en todo caso se modifica en períodos de 
tiempos mayores a los que aquí analizados.  

 
Cuadro 8. Población ocupada de 15 años y más. Distribución (%) por nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos 

Aires,  II trimestre 2008-2009-2010 

Nivel educativo 2008 2009 2010 
Total 100,0 100,0 100,0 

Primario incompleto 1,5 2,7 1,5 
Primario completo 9,6 8,9 9,7 
Secundario incompleto 10,9 9,7 9,7 
Secundario completo 21,5 21,6 21,5 
Terciario/Universitario incompleto 19,0 19,2 20,0 
Terciario/Universitario completo 37,5 37,7 37,6 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EAH, II trimestre 2008, 2009 y 2010, INDEC. 

 
La comparación por sexo (Cuadro 9) muestra otro dato conocido: el mayor peso relativo de mujeres 
con más altos niveles educativos. En efecto, el 44,3% de las mujeres ocupadas tiene terciario o 
universitario completo, frente al 31,4% de los varones. La contratara de esto es que en las restantes 
categorías (excepto primario incompleto) se observa el mayor el peso relativo de los varones, 
evidenciando las mayores dificultades que tienen estos por mantenerse en el sistema educativo. 
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Cuadro 9. Población ocupada de 15 años y más. Distribución (%) por nivel educativo según sexo.  
Ciudad de Buenos Aires, II trimestre 2010 

Nivel educativo Varón Mujer Total 
806 748 1.554 Total 100,0 100,0 100,0 

Primario incompleto 1,3 1,8 1,5 
Primario completo 11,0 8,3 9,7 
Secundario incompleto 13,0 6,1 9,7 
Secundario completo 22,1 20,8 21,5 
Terciario/Universitario incompleto 21,3 18,7 20,0 
Terciario/Universitario completo 31,4 44,3 37,6 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 20010, INDEC. 

 
4. Presión sobre el mercado de trabajo: búsqueda de otra ocupación 
La búsqueda de otra ocupación permite estimar la presión que ejercen los ocupados sobre el mercado 
de trabajo, que se suma a las que ejercen los desocupados7. En 2008 el 15,3% de los ocupados busca 
otra ocupación, ya sea para reemplazar la que tienen o para acumular una más (Cuadro 6). Es 
interesante señalar que los grupos que en mayor medida buscan otra ocupación son los más jóvenes 
(18-24 años), entre los cuales el 26,8% busca otro trabajo. A medida que aumenta la edad, disminuye 
la búsqueda de otra ocupación.  

Cuadro 10. Población ocupada de 15 años y más.  Distribución (%) por búsqueda de otra ocupación según edad*. 
Ciudad De Buenos Aires, II trimestre 2010 

Búsqueda de otra 
ocupación Total 18-24 25-44 45-64 >=65 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Si 15,3 26,8 15,9 13,7 2,6 
No 84,7 73,2 84,1 86,3 97,4 

*Se excluyó el tramo de 15-17 años debido a la escasa cantidad de casos 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2010, INDEC. 

La búsqueda de otra ocupación es mucho más frecuente en la población de hogares pobres, quienes a 
su vez se encuentran más afectados por la desocupación y los trabajos menos favorables. Mientras 
que el 5,9% de los que ostentan mayores ingresos buscan otra ocupación, entre los más pobres este 
porcentaje asciende al 40,3% (Cuadro 11). 
Además, si se toma en cuenta la evolución entre 2008 y 2010 es posible observar que la búsqueda de 
otra ocupación se disminuyó entre los del V quintil mientras que entre los más pobres tuvo un 
crecimiento de doce pp.  

Cuadro 11. Población ocupada de 15 años y más. Distribución (%) por búsqueda de otra ocupación según 
condición de pobreza. Ciudad de Buenos Aires, II trimestre 2008-2009-2010 

2008 2009 2010 Búsqueda de otra 
ocupación I Quintil V Quintil I Quintil V Quintil I Quintil V Quintil 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Si 28,3 7,7 34,8 17,9 40,3 5,9 
No 71,7 92,3 65,2 82,1 59,4 94,1 

                                            
7 No hay que olvidar, sin embargo, que los ocupados residentes solo constituyen una parte de los ocupados en la Ciudad, 
ya que el 47,2% de los ocupados en la Ciudad residen en el Conurbano, por lo que presión sobre el mercado de trabajo 
local también está compuesta por los desocupados y ocupados demandantes residentes en el Conurbano. 
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Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2008, 2009 y 2010, INDEC. 

 
 

5. Inserción laboral: categoría ocupacional y sector 
Antes de analizar la inserción laboral de los residentes de la Ciudad es importante hacer algunos 
comentarios respecto a la estructura productiva, comercial y de servicios que genera los puestos de 
trabajo que dan lugar a dicha inserción.  
En tal sentido, lo primero a señalar es que la Ciudad genera más puestos de trabajo que los 
efectivamente ocupados por sus residentes. En el segundo trimestre de 2010 generó más de 2,6 
millones de puestos de trabajo, frente a una población económicamente activa de 1,65 millones. En 
consecuencia, dichos puestos son ocupados sólo en un 52,8% por residentes de la Ciudad y el resto 
por residentes del conurbano que vienen a trabajar a la Ciudad. También hay más de 150.000 
residentes de la Ciudad que trabajan principalmente en el Conurbano. Todo esto hace que el análisis 
de la inserción laboral de los residentes tenga necesariamente que ser vista a la luz de una realidad 
insoslayable: la estructura productiva de la Ciudad, y en consecuencia su mercado laboral, forma parte 
de un mercado mayor, cual es el del Gran Buenos Aires. 
Así, cuando se analiza el comportamiento de los ocupados residentes debe tenerse presente que estos 
no explican por sí solos, las características del empleo generado en la Ciudad, sino que para ello 
habría que sumarle los residentes del conurbano que trabajan en la misma. Y, por otro lado, cuando 
sólo se analiza lo que sucede con los ocupados de la Ciudad, independiente del territorio en el que se 
haya físicamente localizado el puesto (como se hará en este apartado) se incorpora, aunque 
mínimamente, ciertos rasgos de los puestos generados en el Gran Buenos Aires, que difieren en 
algunos casos de los generados en esta Ciudad (por ejemplo en la composición por rama de los 
puestos). 
Los ocupados residentes de Ciudad de Buenos Aires observan un importante nivel de asalarización, 
particularmente si se comparan las cifras de la Ciudad con las del resto del país. En efecto, el 75,3% de 
los ocupados son asalariados, los patrones son el 6,2% y el 18,3% trabajadores por cuenta propia, 
mientras que los trabajadores sin salario representan el 0,1% de la población ocupada (Cuadro 12). 
Esta estructura no ha mostrado prácticamente variaciones en el período 2008-2010.  

 
Cuadro 12. Población ocupada de 15 años y más. Distribución (%) por categoría ocupacional Ciudad de Buenos 

Aires, II trimestre 2008-2009-2010 

Categoría ocupacional 2008 2009 2010 
Total 100,0 100,0 100,0 

Patrón/empleador 5,9 5,3 6,2 
Cuenta propia 18,7 19,0 18,3 
Asalariado 75,2 75,3 75,3 
Trabajador sin salario 0,2 0,4 0,1 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2008, 2009 y 2010, INDEC. 

  

El nivel de asalarización es más alto entre mujeres: 77,6%, frente a 73,1% para los hombres. En 
cambio, los varones tienen un peso relativamente más alto entre patrones y trabajadores por cuenta 
propia. 
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Cuadro 13. Población ocupada de 15 años y más. Distribución (%)  por categoría ocupacional según sexo.  
Ciudad de Buenos Aires, II trimestre 2010 

 

Categoría ocupacional Varón Mujer Total 
806 748 1.554 Total 100,0 100,0 100,0 

Patrón/empleador 7,9 4,5 6,2 
Cuenta propia 18,9 17,7 18,3 
Asalariado 73,1 77,6 75,3 
Trabajador sin salario 0,1 0,2 0,1 

 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH 2010, INDEC. 

Si se toma en cuenta el perfil por edad se encuentra que los patrones o empleadores son 
comparativamente más entre los mayores de 45 años, en tanto que el trabajo por cuenta propia resulta 
una estrategia más habitual para los que tienen menores oportunidades de insertarse en ocupación 
formales, particularmente los mayores de 65 (Cuadro 14). También es importante el peso de las 
ocupaciones por cuenta propia entre los adultos de 45-64 años. Por su parte, el peso de la 
asalarización se incrementa considerablemente en edades centrales: 18-24 y 25-49 años. 
 
Cuadro 14. Población ocupada de 18 años y más. Distribución (%) por categoría ocupacional según edad*. Ciudad 

de Buenos Aires, II trimestre 2010 

18-24 25-44 45-64 >=65 Categoría ocupacional 100,0 100,0 100,0 100,0 
Patrón/empleador 0,0 7,6 5,9 8,2 
Cuenta propia 11,9 13,5 25,1 28,7 
Asalariado 88,1 78,9 68,7 63,1 
Trabajador sin salario 0,0 0,0 0,2 0,0 

*Se excluyó el tramo de 15-17 años debido a la escasa cantidad de casos 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2010, INDEC. 

  

El porcentaje de asalarización no resulta particularmente sensible al nivel educativo, razón por la cual 
se ha obviado dicho análisis aquí. 
Existe, en cambio, una clara diferenciación en la categoría ocupacional por nivel de ingresos (Cuadro 
15). En efecto, es menor el porcentaje de asalariados entre los pobres (64,6% frente a 71,4%), en tanto 
que más de una tercera parte de los ocupados de hogares pobres son trabajadores por cuenta propia. 
Cabe señalarse, no obstante, que esta diferencia es menor en la Ciudad de Buenos en comparación 
con otros aglomerados, en virtud de que en la misma es mayor el peso del cuentapropismo profesional, 
que se concentra en el segmento de los de mayores ingresos.  
En el período 2008-2010, a diferencia de lo sucedido entre 2006 y 2008, se puede observar una caída 
del trabajo asalariado en población no pobre. Esta caída se compensa con el aumento del trabajo por 
cuenta propia y de la participación de los patrones. La situación inversa se produce con la población 
ocupada perteneciente al quinto quintil: aumenta su asalarización a expensas del cuentapropismo y de 
los patrones. 
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Cuadro 15. Población ocupada de 15 años y más. Distribución (%) por categoría ocupacional según condición de 
pobreza. Ciudad de Buenos Aires, II trimestre 2008-2009-2010 

2008 2009 2010 Categoría 
ocupacional I Quintil V Quintil I Quintil V Quintil I Quintil V Quintil 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Patrón/ empleador 2,9 13,2 3,1 11,8 4,3 12,0 
Cuenta propia 23,3 19,5 23,9 17,7 30,3 16,2 
Asalariado 73,8 67,3 72,3 70,5 64,6 71,8 
Trabajador sin salario 0,0 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH 2008, 2009 y 2010, INDEC. 

  

El sector privado absorbe al 84,7% de los ocupados, el sector público al 14,5% y otros sectores al 
0,8%. La comparación entre hombres y mujeres que trabajan en el sector  público muestra que es más 
frecuente la presencia femenina. En 2010, el 17,9% de las mujeres se desempeñan en el Estado 
(Cuadro 16), frente al 11,4% de los hombres.  
 
Tomando en cuenta el nivel educativo es posible observar que el trabajo en el sector público se 
incrementa a mayor nivel educativo y que alcanza su más alto porcentaje en el nivel terciario o 
universitario completo. En este nivel educativo, cerca de una cuarta parte se emplea en el sector 
público. 

 
Cuadro 16. Población ocupada de 15 años y más. Distribución (%) por sector según sexo y nivel educativo.  

Ciudad de Buenos Aires, II trimestre 2010 

Sector Varón Mujer Primario 
incompleto 

Primario 
completo 

Secundario 
incompleto 

Secundario 
completo 

Terc/Univ 
incompleto 

Terc/Univ 
completo 

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

Público 11,4 17,9 0,0 7,5 4,3 8,7 12,0 24,3 
Privado 87,4 80,7 100,0 92,5 94,7 91,3 86,8 74,5 
Otro 0,2 1,4 0,0 0,0 1,0 0,0 1,1 1,2 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2010, INDEC. 

 

Otra dimensión de particular importancia para la determinación de la calidad de la inserción laboral de 
los ocupados es la intensidad de la jornada laboral y conformidad de los ocupados con dicha duración. 
En tal sentido, se destaca que más de un tercio de los ocupados residentes trabajó más de 48 horas 
semanales, en tanto que casi un 10% trabajó menos de lo que se considera una jornada semanal 
normal. En efecto, cerca de la mitad de estos subocupados horarios está buscando activamente otra 
ocupación, lo que refleja su disconformidad con esta situación de subocupación. En consecuencia, 
puede afirmarse que sólo la mitad, o un poco más de la mitad de los porteños ocupados trabaja una 
cantidad de horas semanales que van entre las 35 y 48 horas semanales.  
Si se profundiza el análisis de esta cuestión, se observa que la subocupación es más característica de 
las mujeres y de los jóvenes en tanto que la sobreocupación es más masculina y de los de edad central 
(Cuadro 17).  
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Cuadro 17. Población ocupada de 18 años y más. Distribución (%) por intensidad laboral  según sexo y tramo 

etario. Ciudad de Buenos Aires, II trimestre 2010 

Sector Varón Mujer 18-24 25-44 45-64 65 y más TOTAL 

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

Subocupación horaria 
Demandante 4,0 5,7 6,8 4,7 4,8 2,6 4,8 

Subocupación horaria 
No Demandante 3,5 6,0 5,6 4,2 4,8 6,6 4,7 

Ocupación plena 48,9 65,4 65,6 55,1 52,8 73,5 56,8 
Sobreocupación horaria 41,0 18,8 22% 32,8 33,6 10,5 30,3 
Ocupado que no trabajó 
en la semana 2% 3,6 0,0 2,8 3,0 5,7 2,8 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2010, INDEC. 

 

 

6. Asalariados: trabajo registrado 
En 2010, como muestra el Cuadro 18, el 71,2% de los asalariados está registrado y un 6,4% realiza los 
aportes jubilatorios por sí mismo, mientras que a poco más de la quinta parte no se le efectúan 
descuentos jubilatorios ni realiza sus propios aportes. 
A diferencia de lo sucedido entre 2006 y 2008 cuando pudo observarse el incremento significativo, de 
tres puntos porcentuales, en los asalariados registrados; en el actual período se produce lo inverso: 
aumenta el porcentaje de los que hacen aportes por si mismo y los no registrados. 

 
Cuadro 18. Población asalariada de 15 años y más. Distribución (%) por descuento jubilatorio. Ciudad de Buenos 

Aires, II trimestre 2008-2009-2010 

Descuento 
jubilatorio 2008 2009 2010 

Total 100,0 100,0 100,0 
Con descuento 75,5 73,6 71,2 
Aporta por sí mismo 5,9 6,7 6,4 
Sin descuento 18,8 19,7 22,4 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2008, 2009 y 2010, INDEC. 

  

Los más afectados por el trabajo no registrado son los jóvenes y los mayores de 65 años. También 
afecta más a las mujeres, aunque la diferencia en este caso en de menor intensidad. En tanto que la 
proporción de asalariados que realizan sus propios aportes en todos los casos es relativamente baja y 
no muestra importantes diferencias por sexo aunque sí por edad: aumenta a mayor edad, llegando a 
casi un 10% en el segmento de los mayores de 65 años. 
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Cuadro 19. Población asalariada de 15 años y más. Distribución (%) por descuento jubilatorio según sexo y edad*. 

Ciudad de Buenos Aires, II trimestre 2010 

Descuento 
jubilatorio Varón Mujer 18-24 25-44 45-64 >=65 

589 580 144 586 366 69 Total (en miles) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Con descuento 73,1 69,3 50,1 76,9 75,1 50,9 
Aporta por sí mismo 6,9 6,8 3,5 5,5 8,5 9,8 
Sin descuento 20,9 22,4 46,5 17,6 16,4 39,3 

*Se excluyó el tramo de 15-17 años debido a la escasa cantidad de casos 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2010, INDEC. 

   

Como en muchos otros aspectos, la educación resulta un factor “protector” en términos de trabajo 
registrado: a mayor educación mayor probabilidad de tener un trabajo registrado. Se destaca, por otra 
parte, que la realización de aportes por sí mismo es más importante en el nivel terciario/universitario 
(completo o incompleto). 
En sentido inverso, es evidente el impacto negativo que produce el menor nivel de educación en el 
trabajo registrado. En efecto, 35,9% de quienes tienen sólo el nivel primario completo y el 42,8% de 
quienes tienen secundario incompleto tienen un trabajo no registrado (Cuadro 20).  

 
Cuadro 20. Población asalariada de 15 años y más. Distribución (%) por descuento jubilatorio según nivel educativo 

alcanzado. Ciudad de Buenos Aires, II trimestre 2010 

Descuento jubilatorio Primario 
completo 

Secundario  
incompleto 

Secundario 
completo 

Terc/Univ 
incompleto 

Terc/Univ 
completo 

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

Con descuento 59,7 49,5 69,5 77,3 79,6 
Aporta por sí mismo 4,4 7,7 3,4 5,5 9,4 
Sin descuento 35,9 42,8 27,1 17,2 11,1 

*Se excluyó la categoría Primario Incompleto debido a la escasa cantidad de casos 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2010, INDEC. 

La proporción de asalariados en negro es significativamente mayor entre los pobres: el 47%, frente al 
11,1% entre la población del quinto quintil.  
Por otra parte, la trayectoria de estos porcentajes observaron variaciones disímiles entre 2008 y 2010, 
según niveles de ingresos. Para los del primer quintil, el nivel de registro se retrajo fuerte en 2009 
recuperándose parcialmente en 2010, mientras que en la población del quinto quintil el trabajo no 
registrado ha descendido levemente en el último año, cayendo también en forma significativa el 
porcentaje de los auto-aportantes.  
Los asalariados que realizan sus propios aportes tienen más peso en la población no pobre. Entre los 
pobres este grupo es de baja relevancia numérica, aunque cabe destacar que se incrementó su peso 
entre 2008 y 2010. 
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Cuadro 21. Población asalariada de 15 años y más. Distribución (%) por descuento jubilatorio según condición de 
pobreza. Ciudad de Buenos Aires, II trimestre 2008-2009-2010 

2008 2009 2010 Descuento 
jubilatorio I Quintil V Quintil I Quintil V Quintil I Quintil V Quintil 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Con descuento 50,1 83,0 46,6 83,2 48,1 80,3 
Aporta por sí mismo 4,3 10,5 3,6 11,0 4,9 8,6 
Sin descuento 45,5 6,4 49,8 5,8 47,0 11,1 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2008, 2009 y 2010, INDEC. 

  

 

7. Caracterización sociodemográfica de los desocupados  
Como se muestra en el Cuadro 22, el 53% de los desocupados son mujeres. Los jóvenes de 15-17 
años no tienen representación en el número de desocupados y los mayores de 65 sólo alcanzan el 
3,2%. De manera que la amplia mayoría de los desocupados se concentra en edades centrales. La 
proporción de desocupados en los grupos de 18 a 24 años y de 65 y más es algo más alta entre los 
mujeres, en tanto que entre los varones pesan más las desocupadas del tramo 45-64 años.  

 
Cuadro 22. Población desocupada de 15 años y más. Distribución (%) por edad según sexo. Ciudad de Buenos 

Aires, II trimestre 2010 

Edad Varones Mujeres Total 
100,0 100,0 Total 47,0 53,0 100,0 

15-17 0 0 0,0 
18-24 24,8 27,0 26,0 
25-44 50,2 47,4 48,8 
45-64 18,1 25,0 22,1 
>=65 6,8 0,0 3,2 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2010, INDEC. 

 
Tal como muestra el Cuadro 23, la distribución de la población desocupada por educación da cuenta de 
niveles educativos relativamente altos: más de una cuarta parte tienen secundario completo y más de 
la mitad (54,1%) tiene terciario o universitario –completo o incompleto. Esta estructura responde a las 
características educativas de la población económicamente activa y de la población total de la Ciudad.  
Las diferencias por sexo en esta estructura, si bien no son muy relevantes en términos numéricos, 
destacan la mayor presencia –comparativamente- de varones desocupados con terciario o universitario 
completo e incompleto y de mujeres con niveles hasta secundario completo.  
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Cuadro 23. Población desocupada de 15 años y más. Distribución (%) por nivel educativo según sexo. Ciudad de 

Buenos Aires, II trimestre 2010 

Nivel educativo Varones Mujeres Total 
Total 100,0 100,0 100,0 
Primario incompleto 3,5 0,0 1,6 
Primario completo 7,3 10,4 8,9 
Secundario incompleto 6,2 12,0 9,2 
Secundario completo 20,6 31,0 26,1 
Terciario/Universitario incompleto 45,5 31,1 37,9 
Terciario/Universitario completo 16,9 15,5 16,2 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2010, INDEC. 

  

Casi el 40% de los desocupados son pobres. Este porcentaje ha descendido entre los años 2008 y 
2010, aunque con oscilaciones  en 2009, tal como se muestra en el Cuadro 24. Solo un 6,7% de los 
desocupados pertenecen al quintil más acomodado, siendo esta evolución también descendente entre 
2008 y 2010. La contracara ha sido la mayor concentración del desempleo en los segmentos 
pertenecientes a los quintiles III y IV.  

 
Cuadro 24. Población desocupada de 15 años y más. Distribución (%) por condición de  pobreza. Ciudad de Buenos 

Aires, II trimestre 2008-2009-2010 

Condición de 
pobreza 2008 2009 2010 

Total 100,0 100,0 100,0 
I Quintil 43,3 46,0 39,6 
II Quintil 22,9 22,3 21,3 
III Quintil 16,6 20,7 20,5 
IV Quintil 8,7 5,4 11,9 
V Quintil 8,5 5,5 6,7 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EAH, II trimestre 2008, 2009 y 2010, INDEC. 

 
8. Tiempo de desocupación  
El 27,1% de los desocupados hace más de un año está buscando empleo, es decir que se trata de 
casos de desempleo estructural (Cuadro 25). Este porcentaje se mantuvo relativamente estable entre 
2008 y 2010, aunque había retrocedido fuerte en 2009; descenso que se explica por el crecimiento de 
la desocupación de corta duración (menor de seis meses) generado por el impacto de la crisis 
internacional. 

 
Cuadro 25. Población desocupada de 15 años y más. Distribución (%) por tiempo de búsqueda. Ciudad de Buenos 

Aires, II trimestre 2008-2009-2010 

Tiempo de 
búsqueda 2008 2009 2010 

Total 100,0 100,0 100,0 
1-6 meses 57,2 69,5 58,9 
6-12 meses 16,0 6,9 14,0 
>1 año 26,8 23,7 27,1 
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Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2008, 2009 y 2010, INDEC. 

 

El desempleo de larga duración (más de un año buscando trabajo) aumenta a medida que aumenta la 
edad. En efecto, casi mitad de los desocupados de los mayores de 65 han estado buscado trabajo por 
más de un año, lo que pone de manifiesto la dificultad de esta población para reinsertarse en el 
mercado de trabajo (Cuadro 26).  
  
Cuadro 26. Población desocupada de 18 años y más. Distribución (%) por tiempo de búsqueda según edad*. Ciudad 

de Buenos Aires, II trimestre 2010 

Tiempo de 
búsqueda 18-24 25-44 45-64 >=65 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
1-6 meses 52,6 55,5 75,0 50,4 
6-12 meses 27,0 14,2 0,0 0,0 
>1 año 20,4 30,2 25,0 49,6 

*Se excluyó el tramo de 15-17 años debido a la escasa cantidad de casos 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2010, INDEC. 

 

La distribución por nivel educativo no muestra diferencias significativas. La desocupación de larga 
duración afectó, en este período, a quienes más credenciales educativas tienen, que son por otra parte 
los que pueden soportar (autofinanciarse) un mayor tiempo de búsqueda. No obstante, casi una cuarta 
parte de los menos instruídos también evidenció un tiempo de desempleo superior al año, lo que 
estaría indicando las dificultades que la escasa formación lo impone al que busca insertarse en un 
mercado tan competitivo como el de esta Ciudad (Cuadro 27). 
En el extremo opuesto, lel desempleo de corta duración (menor a seis meses) resultó más frecuente en 
los niveles educativos hasta secundario incompleto, donde probablemente se asocie a la inserción en 
ocupaciones de mayor rotación y terciario completo, donde la reinserción tal vez encuentre menores 
obstáculos.  

 
Cuadro 27. Población desocupada de 15 años y más. Distribución (%) por tiempo de búsqueda según nivel 

educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires, II trimestre 2010 

Tiempo de 
búsqueda 

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario 
completo 

Terc/Univ 
incompleto 

Terc/Univ 
completo 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
1-6 meses 60,8 51,3 57,1 73,2 
6-12 meses 14,8 30,2 8,3 0,0 
>1 año 24,5 18,5 34,6 26,8 

Fuente: Elaboración propia -UIMyE- en base a EPH, II trimestre 2010, INDEC. 

 

9. Conclusiones 
El mercado de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires ha mostrado entre 2008-2010 el impacto de la 
crisis internacional, que provocó una desaceleración en la actividad económica y una posterior 
recuperación. En 2009, la mayoría de los indicadores reflejaron un deterioro relativo, en cambio en 
2010 las tasas de actividad, empleo y de desocupación volvieron a los valores previos, aunque sin 
alcanzar los picos registrados en 2007. 
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Del análisis realizado, los resultados más relevantes son: 
- La población económicamente activa está esencialmente compuesta por adultos (de entre 25 y 

64 años), con escasa presencia de mayores. Desde 2006 se observa un incremento en la tasa 
de actividad de los mayores de 65 años, que estaría indicando un alargamiento de la vida laboral, 
particularmente en el caso de los varones. 

- Los jóvenes se ven afectados por más altos niveles de desempleo, al igual que las mujeres. Sin 
embargo, es preciso mencionar que entre 2008 y 2010 se registró un descenso –leve- en la tasa 
de desempleo femenina. Esta variación confirma lo observado desde el año 2006. En cambio la 
tasa de los varones denota una tendencia creciente producto del fuerte aumento de la tasa de 
actividad. 

- Los residentes con menores ingresos tienen indicadores más desfavorables en lo que respecta a 
actividad, empleo y desocupación. De destaca el elevado nivel de desempleo en esta población: 
11,2%, que duplica la media y es seis veces superior a la registrada por el V quintil. 

- En la Ciudad de Buenos Aires es importante el nivel de asalarización, particularmente si se 
comparan las cifras de la ciudad con las del resto del país. La evolución de los últimos años, no 
obstante, denota un cierto amesetamiento de la tendencia creciente.  

- Las actividades por cuenta propia concentran, por un lado, a grupos con menores oportunidades 
de insertarse en ocupación formales: adultos mayores, pobres, población con menor nivel 
educativo; y a cuentapropistas profesionales, por el otro. En particular, se observa que los 
cuentapropistas que pertenecen al primer quintil han aumentado su participación en los últimos 
años (del 23,3% al 30,3%), en tanto que los del V quintil la han disminuido.  

- El trabajo no registrado afecta a poco más de la quinta parte de los asalariados. A diferencia de 
lo sucedido entre 2006 y 2008 cuando pudo observarse el incremento significativo, de tres puntos 
porcentuales, en los asalariados registrados; en el actual período se produce lo inverso: aumenta 
el porcentaje de los que hacen aportes por si mismo y el de los no registrados. El trabajo en 
negro afecta con más intensidad a los más jóvenes, a los mayores de 65 años, a las mujeres, a 
quienes tienen menor educación y a los pobres.  


