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Este documento, que se basa en la infor
mación proveniente de la encuesta permanente 
de hogares -EPH- en el lapso 1995-19991, in
tenta caracterizar el mercado de trabajo del aglo
merado Mar del Plata-Batán, a través del tipo de 
inserción laboral de los hogares analizados y de 
la estructura de su mano de obra.

El partido de General Pueyrredon, es lue
go de La Matanza, General Sarmiento, Lomas 
de Zamora y La Plata, el aglomerado con mayor 
cantidad de habitantes de la provincia de Buenos 
Aires, 533. 000 habitantes, según datos del censo 
de población de 1991. La cifra estimada para 
mayo de 1999 se acerca a los 600. 000 habitan
tes, viviendo casi el 98% de los mismos en zo
nas urbanas.

Previo a la primera salida a campo efec
tuada por la EPH, los únicos datos existentes eran 
los correspondientes al censo de 19912, desde en
tonces y hasta octubre de 1995, no existen datos 
que indiquen la evolución de la situación 
sociocupacional de los habitantes del Partido de 
General Pueyrredon.

Entre 1995 y hasta las últimas cifras de este 
año, se han producido vaivenes que han acom
pañando a las tendencias generales del país, re
gistrándose algunas diferencias producto de las 
particularidades locales que agudizan la crítica 
situación de bienestar de la población. Esto se ve 
exteriorizado en bajas tasas de empleo, elevados 
índices de desocupación y subempleo, tal como

se observa en el Cuadro 1.

Las tasas que aparecen en el cuadro de 
valores relativos permiten comparar las pro
porciones en que aumenta o disminuye la con
dición de actividad de los marplatenses. Así 
como también, analizar el flujo que se produ
ce en el mercado laboral, a los fines de llegar a 
conocer cual es la verdadera situación del mis
mo. Cuadro 2.

El cambio observable entre las dos últi
mos mediciones es producto no sólo de un au
mento en la población total, sino también de 
las modificaciones producidas al interior de la 
PEA-Población económicamente activa-. La 
disminución en los puestos de trabajo consi
derados como de “pleno empleo”, se distribu
yó entre aquellos que pasan a ser subocupados3 
o desempleados, siendo la changa la forma de 
trabajo más habitual dentro de la primera cate
goría.

La actual crisis laboral se muestra no sólo 
con el aumento de la desocupación en 6 pun
tos sino tam bién con el crecim iento de la 
subocupación que pareciera instalarse en el 
14% de quienes poseen trabajo. Situación que 
se agrava cuando ambos rangos son conside
rados en conjunto, resultado de lo cual un 32% 
de la PEA presenta rasgos de vulnerabilidad. 
La misma se da por la falta de vacantes labo
rales o por el desempeño en puestos que no 
satisfacen necesidades.

' En octubre de 1995 se realizó por primera vez la EPH en Mar del Plata-Batán
2 Dado que la EPH releva la población urbana se descontó la población rural del total estimado por el Censo de Población de 1991 a fin de lograr mayor compatibilidad en ambas medidas. 
Sin embargo, se mantuvo la tasa de actividad calculada por el Censo. Más allá de esto, estamos conscientes de que existen otros problemas de comparabilidad entre EPH y Censo. Ver entre 
otros: Wainerman y Giusti 1994.

3 Se define como subocupado a todo aquel que trabaja menos de 35 hs. semanales y manifiesta el deseo de trabajar más horas.



CUADRO  1: Com paración de tasas

Tasas Oct-96 M ay-96 Oct-96 M ay-97 Oct-97 M ay-98 Oct-98 M ay-99

Actividad (total) 41, 4 41, 0 41, 9 42 , 1 42, 3 42, 4 42 , 1 42, 8

Gran Bs. As. 44, 2 43, 5 44, 9 45, 0 45, 1 45, 6 45, 4 46, 6

Interior 37, 7 38, 0 37, 8 38, 6 38, 9 38, 8 38, 3 38, 5

Mar del Plata 42, 9 40,1 42, 1 46,1 45, 2 44,1 41, 6 42, 6

Em pleo (total) 34, 9 34, 0 34, 6 35, 3 36, 5 36, 9 36, 9 36, 6

Gran Bs. As. - 35, 6 36, 5 37, 4 38, 7 39, 2 39, 4 39, 3

Interior - 31, 9 32, 1 32, 8 33, 9 - 34, 0 33, 6

Mar del Plata 33, 4 32,1 34, 0 37, 2 37, 5 37, 3 36, 5 34, 8

Desocupación (total) 16, 4 17, 1 17, 3 16, 1 13, 1 13, 2 12, 4 14, 5

Gran Bs. As. 17, 4 18, 0 18, 8 17, 0 14, 3 14, 0 13, 3 15, 6

Interior 14, 9 15, 9 15, 0 14, 9 12, 8 - 11, 3 12, 9

Mar del Plata 22, 1 19, 9 19, 3 19, 3 17, 0 15, 4 12, 2 18, 2

Subocupación (total) 12, 5 12, 6 13, 6 13, 2 13, 1 13, 3 13, 6 13, 7

Gran Bs. As. 12, 6 12, 6 13, 8 12, 7 13, 0 13, 2 14, 0 13, 1

Interior 12, 4 12, 6 13, 1  13, 8 13, 5 - 13, 2 13, 4

Mar del Plata 11, 2 9, 9 11, 9 14, 8 14, 5 14, 0 12, 6 14, 3

CUADRO  2: Evolución de la oferta de trabajo

Valores absolutos
Censo Encuesta Perm anente de Hogares (valores absolutos en m iles de personas)

1991 Oct95 M ay96 Oct96 M ay97 Oct97 M ay98 O ct98 M ay99

Población Total 499. 3 561.1 566. 8 570. 9 576. 8 581. 4 587.1 591. 1 597. 2

P. E. A. 219.7 240. 7 227. 3 240. 2 265. 6 262. 7 258. 9 245. 8 254. 4

Ocupados 204.9 187. 6 182. 2 193. 9 214.4 218. 2 219. 1 215. 7 207. 9

Plenos - 160.7 159. 6 165. 3 175. 1 180.1 182. 5 184.7 171. 5

Subocupados - 26.9 22. 5 28. 6 39. 2 38. 1 36. 5 31. 0 36. 4

Desocupados 14. 7 53. 1 45. 2 46. 3 51. 3 44. 5 39. 8 30. 0 46. 4

N. E. A. 279. 6 320. 5 339. 5 330. 7 311. 2 318. 6 328. 2 345. 3 342. 8

Tasas

Actividad 44, 0% 42, 9% 40,1% 42,1% 46,1% 45, 2% 44, 1% 41, 6% 42, 6%

Empleo 41, 1% 33, 4% 32, 1% 34, 0% 37, 2% 37, 5% 37, 3% 36, 5% 34, 8%

Inactividad 56, 0% 57,1% 59, 9% 57, 9% 53, 9% 54, 8% 55, 9% 58, 4% 57, 4%

Desocupación 6, 7% 22, 1% 19, 9% 19, 3% 19, 3% 17, 0% 15,4% 12, 2% 18, 3%

Subocupación - 11,2% 9, 9% 11,9% 14, 8% 14, 5% 14, 1% 12, 6% 14, 3%



En cuanto al nivel educativo de la po
blación, en el partido se dan los más bajos ni
veles de analfabetismo como así también los 
porcentajes más altos de población con nivel 
universitario completo, siempre en referencia 
a aglomerados bonaerenses. Considerando a la 
educación como una variable que tiene íntima 
relación con las posibilidades laborales, la es
tructura de la ocupación por nivel de instruc
ción continúa siendo igual para todo el perío

do 95/99. La fuerza laboral m arplatense se 
asienta mayoritariamente sobre individuos con 
primaria completa y/o secundario incompleto. 
Si bien los mayores niveles de educación pare
cieran garantizar la posibilidad de ocupar un 
puesto de trabajo, no es menos cierto que la 
demanda laboral ocupa ahora a personas «so
bre educadas» en relación a los requerimien
tos que anteriormente se solicitaban para el mis
mo. Cuadro 3.

CUADRO  3: Población ocupada según nivel de instrucción* alcanzado

O cupados O ct-95 M ay-96 O ct-96 M ay-97 O ct-97 M ay-98 O ct-98 M ay-99

Total 187.600 182.200 193. 900 214. 300 218.200 218. 800 215. 700 207. 900

Nivel Bajo 9,7% 11,2% 9, 3% 10, 5% 9, 2% 9, 7% 8, 1% 9, 7%

Nivel Intermedio 48, 1% 49, 1% 47, 9% 47, 6% 47, 4% 54, 3% 50, 7% 48, 5%

Nivel Medio 27, 5% 31,0% 31,3% 28, 3% 30, 5% 25, 2% 32, 4% 30, 8%

Nivel Alto 13, 4% 8, 3% 10, 8% 13, 5% 12, 8% 9, 9% 8, 8% 11,0%

No responde 1, 3% 0, 4% 0, 7% 0,1% 0,1% 0, 9% 0, 0% 0,1%

Fuente: Elaboración propia GrET en base a los datos de la EPH

* Nivel de instrucción: Bajo (sin instrucción y primaria incompleta), Intermedio (primaria completa y secundaria 

incompleta), Medio (secundaria completa y superior incompleta), Alto (superior completa)

Es así, que el análisis de la población desocupa
da muestra claramente que quienes poseen más 
educación tienen menores índices de desempleo,

mientras que los de nivel medio han ido perdien 
do chances de empleabilidad. Cuadro 4

CUADRO  4: Población desocupada según nivel de instrucción* alcanzado

Desocupados O ct-95 M ay-96 Oct-96 M ay-97 Oct-97 M ay-98 O ct-98 M ay-99

Total 53. 100 45. 200 46. 300 51.300 44. 500 39. 800 30. 000 46. 400

Nivel Bajo 12, 1% 20,1% 14, 9% 18, 2% 9, 4% 12, 0% 12, 5% 9, 1%

Nivel Intermedio 55, 2% 57, 6% 60, 8% 52, 0% 57, 8% 53, 0% 53, 7% 54, 3%

Nivel Medio 22, 7% 18, 3% 20, 6% 27, 0% 27, 0% 26, 6% 30, 3% 33, 5%

Nivel Alto 7, 4% 4, 0% 2, 0% 2, 8% 4, 5% 8, 4% 3, 5% 3,1%

Fuente: Elaboración propia GrET en base a los datos de la EPH

Nivel de instrucción: Bajo (sin instrucción y primaria incompleta), Intermedio (primaria completa y secundaria 

incompleta), Medio (secundaria completa y superior incompleta), Alto (superior completa)

4 Según los datos estimados para 1996



Si la población económicamente activa es obser
vada según edad y sexo, las tasas específicas in
dican la situación al interior de cada variable. Los 
extremos del período de análisis revelan que para 
los jóvenes la búsqueda laboral ha sido notoria
mente negativa porque por un lado registran una 
disminución importante en la tasa de empleo y

por otro un aumento en la tasa de desocupación. 
La comparación entre hombres y mujeres, mues
tra que éstas han mejorado claramente su situa
ción, con la misma tasa de actividad, logran ma
yor cantidad de puestos de trabajo y reducen los 
niveles de desocupación. Cuadro 5.

CUADRO  5: Población económ icam ente activa según sexo y edad

Tasas específicas*
Actividad Em pleo Desocupación

Oct-95 M ay-99 Oct-95 M ay-99 Oct-95 M ay-99

Total 42.9% 42. 6% 33. 4% 34. 8% 22 . 1% 18. 3%

Varones 54. 7% 53. 6% 44. 5% 43. 1% 18. 8% 19. 5%

Mujeres 32. 3% 32. 4% 23. 5% 27.1% 27. 1% 16. 4%

Jóvenes (15 a 24 años) 57. 9% 48.1% 36.1% 28. 9% 37. 6% 40. 0%

Fuente: Elaboración propia GrET en base a los datos de la EPH 

* Se refiere a la condición de actividad dentro de cada grupo

Más allá del análisis por sexo y edad, es su 
posición en el hogar lo que permite realizar 
inferencias tales como que las mujeres que han 
cubierto vacantes laborales serían miembros

no jefes, notándose un deterioro en la situación 
laboral de los varones, quienes aumentaron su 
participación en la estructura de desocupados. 
Cuadro 6.

CUADRO  6: Población desocupada según posición en el hogar y sexo

Desocupados Oct-95 M ay-96 Oct-96 M ay-97 O ct-97 M ay-98 O ct-98 M ay-99

Total 5 3 . 100 45. 200 46. 300 51. 300 44. 500 39 . 800 30 . 000 46. 400

Jefes 39, 2% 38, 1% 38, 7% 41, 0% 34, 8% 31,6% 36, 5% 39, 5%

No jefes 60, 8% 61, 9% 61, 3% 59, 0% 65, 2% 68, 4% 63, 5% 60, 5%

Varones 44, 7% 39, 0% 33, 1% 39, 0% 40,1% 35, 6% 50, 7% 64, 4%

Mujeres 55, 3% 61,0% 66, 9% 61, 0% 59, 9% 64, 4% 49, 3% 35, 6%

Fuente: Elaboración propia GrET en base a los datos de la EPH

La distribución de la fuerza de trabajo puede tam- las variables, es relevante la vertiginosa desapa-
bién abordarse según categoría ocupacional y rición de los patrones y un aumento del empleo
rama de actividad. Pese a no existir grandes asalariado. Cuadro 7. 
modificaciones en el análisis según la primera de

- Si con el objeto de reconocer el valor agregado turístico se separan las actividades en: plenamente turísticas: hotelería. gastronomía y transporte; parcialmente turísticas: comercios y 
bancos, y aquellas que están indirectamente influidas por el turismo, como son ciertas industrias y otros servicios, es posible llegar a estimar en forma aproximada el producto bruto 
turístico. De esta forma el PBT representaría un 14% del producto total y un 19% del sector terciario, (Atucha, A. et al, 1998).

6 Estudio llevado a cabo por el Gret (Fac. Cs. EC. y Soc. )



Ocupados Patrón Cuenta propia Asalariado Sin salario Total

Oct-95 8, 9% 25, 8% 61, 4% 3, 2% 187. 600

M ay-96 6, 6% 22, 8% 69, 3% 1, 1% 182. 200

Oct-96 5, 1% 25, 7% 68, 6% 0, 6% 193. 900

M ay-97 4, 0% 25, 3% 69, 5% 1, 1% 214. 400

Oct-97 3, 5% 27, 6% 68, 0% 1, 0% 218. 200

M ay-98 6, 5% 24, 0% 67, 3% 0, 9% 219. 100

O ct-98 5, 3% 25, 3% 68, 4% 0, 9% 215. 700

M ay-99 5, 2% 24, 5% 68, 9% 1, 4% 207. 900

Fuente: Elaboración propia GrET en base a los datos de la EPH

La ocupación por rama de actividad económi- tructura por rama se dan con el aumento de los
ca, muestra un sector terciario que en su con- servicios, 40% a 46% y la disminución del 24
junto ocupa más del 70% de los trabajadores. al 20% en el comercio. Cuadro 8.
Se observa que entre octubre del "98 y mayo 
del "99 los cambios más importantes en la es-

C U ADRO  8 :  Población ocupada según rama de actividad económ ica

O cupados Oct-95 M ay-96 Oct-96 M ay-97 Oct-97 M ay-98 Oct-98 M ay-99

Total 187. 600 182. 200 193. 900 214. 400 218. 200 219 . 100 215. 700 207. 900

Industria 19, 8% 15, 5% 17, 9% 16, 8% 16,0% 17, 1% 15, 9% 15, 8%

Construcción 8, 1% 6, 5% 6, 2% 7, 9% 9, 2% 11,3% 10, 8% 8, 8%

Comercio 19, 4% 22, 8% 24,1% 20, 6% 21, 2% 23, 9% 23, 6% 20, 5%

Hoteles y restaurantes 6, 0% 5, 7% 6, 0% 5, 4% 6, 0% 4, 6% 6, 2% 5, 2%

Servicios 40, 9% 43, 4% 40, 0% 46, 3% 44, 3% 39, 7% 40, 2% 46, 5%

Otras ramas 6, 0% 6, 0% 5, 8% 3, 0% 3, 1% 3, 4% 3, 0% 3, 1%

Fuente: Elaboración propia GrET en base a los datos de la EPH

La caracterización de la mano de obra local, a 
través de estas variables, arroja elementos impor
tantes para comprender acabadamente la con
formación de un mercado de trabajo que resulta 
de un partido cuya estructura productiva está apo
yada fuertemente en los servicios. Los mismos 
representan un 76% del total del producto bruto 
geográfico -PBG4-. La diferencia se distribuye

entre un 17% correspondiente al sector secunda
rio y el resto al primario.
El peso de los servicios está íntimamente rela
cionado con el perfil de una ciudad netamente 
turística, donde las actividades estacionales cons
tituyen un importante condicionante del compor
tamiento de la oferta de mano de obra5. En un 
trabajo reciente, se pudo estimar el crecimiento



de la ocupación de la población local marplatense 
en un 10% durante la temporada estival, respec
to a los índices de empleo de la no temporada6

Este crecimiento se basa fundamentalmente en 
las estrategias económicas de las familias para 
generar más ingresos a los fines de satisfacer las 
necesidades del hogar. Por ello es importante 
conocer cómo se distribuye el ingreso de la po
blación agrupándola según el ingreso familiar per

cápita.

Cabe aclarar que esta es una variable que tiene 
dificultades en su captación situación que se 
manifiesta en el alto valor de la no respuesta. 
Pese a ello puede observarse la gran diferencia 
existente en el promedio de ingreso per capita 
entre el 44% más pobre ($125) y el 12% de la 
población considerada más rica ($ 786). Cua
dro 9.

CUADRO  9: Población total según ingreso fam iliar per cápita

M ayo 1999 Población Escala Ingreso
Total 597. 253 100% Desde Hasta promedio

Decil 1 a 4 262. 832 44. 0% 8 $ 200 $ 125 $

Decil 5 a 8 195. 216 32. 7% 201 $ 450 $ 309$

Decil 9 y 10 76. 719 12. 8% 451 $ 2500$ 786$

Sin ingresos o N/R ingresos 62. 486 10. 5% - - -

Fuente: Elaboración propia GrET en base a los datos de la EPH

A modo de conclusión podemos decir que Mar 
del Plata, al igual que en 1995, registra los índi
ces más altos de desocupación del país. Con un 
crecimiento poblacional del 20% desde 1991, los 
puestos de trabajo sólo han aumentado en unos 
pocos miles, existiendo por otra parte un impor
tante porcentaje de trabajadores que manifiesta 
estar insatisfecho con sus desempeños laborales, 
ya que ellos en su mayoría son de índole precaria 
e inestable, recibiendo por otra parte bajas re

muneraciones.

Como se dijo en párrafos anteriores, factores re
lacionados con la economía local, determinan que 
exista un cambio importante en el nivel de acti
vidad en relación con la estacionalidad. Si bien 
esto supone que las personas posean trabajos 
temporarios de corta duración, son alternativas 
para muchos hogares que pueden con esto refor
zar sus ingresos.



POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PEA

pera

Os

Población ocupada Desempleados Edad trabajar

^  • Nuevas contrataciones 

•  Recontrataciones

Deseo trabajar

• Pérdidas de empleo

• Suspensiones de empleo

• Bajas voluntarias

• 1er. empleo

• Reentradas de la 

población

• Jubilados

• Salidas temporales

• Nuevas entradas

• Reentradas

POBLACION NO ACTIVA

• Ancianos

• Amas de casa

• Niños

• Personas que no desean trabajar

• Desalentados

• Jubilados 

desocupados


