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Presentación 
 
En esta nueva edición del Informe Sociolaboral 
del Partido de General Pueyrredon se analiza el 
impacto de las políticas económicas sobre 
mercado laboral local y nacional hasta el tercer 
trimestre de 2023.  
 
En el tercer trimestre de 2023 la economía 
argentina experimentó un leve decrecimiento 
que morigera parcialmente la contracción 
registrada en el segundo trimestre. No obstante, 
la sequía de la campaña 2022/2023 junto con la 
carga de vencimientos de la deuda en moneda 
extranjera determinaron una severa escasez de 
divisas, lo cual ha agravado la problemática 
inflacionaria en los últimos meses del año. En 
este marco, el gobierno asumido el 10 de 
diciembre implementó una brusca devaluación 
que ha impactado aún más sobre los precios y 
sobre los ingresos de los sectores populares 
 
En el escenario laboral se presenta una 
recuperación de la tasa de empleo. A nivel 
nacional, en términos interanuales aumentaron 
las tasas de actividad (llegando a 48,2%) y de 
empleo (45,5%), mientras que disminuyeron la 
de desocupación (5,7%) y de subocupación 
(10,3%). Asimismo, se produjo un aumento en la 
cantidad de  trabajo registrado (+498.882 
trabajadores/as). 
 
En Mar del Plata se presentó un leve aumento 
interanual de la cantidad de desocupados            
(+2.900) y un aumento del número de ocupados 
(+23.600), por ende, aumentó la Población 
Económicamente Activa (+26.500). Esto impacta 
en un aumento de la tasa de actividad (se ubicó 
en el 50,5%) y en la tasa de empleo (46,9%) y en 
un leve aumento de la tasa de desocupación 
(7,2%). Al segundo trimestre de este año se 
presenta una recomposición de la cantidad de 
asalariados registrados aunque también 
aumentó el número de asalariados no 
registrados. Asimismo, disminuyó la tasa de 
subocupación (10,0%) y continuó cayendo la 
presión general en el mercado de trabajo 
(18,0%). 
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I. Análisis macroeconómico 
 

Estancamiento del producto en el tercer 
trimestre 
 
En el tercer trimestre de 2023 la economía 
argentina experimentó una contracción 
interanual del 0,8%1. Dicha variación morigera 
en parte el decrecimiento del producto que tuvo 
lugar en el trimestre anterior, fuertemente 
condicionado por la caída en las exportaciones 
agropecuarias derivada de la sequía que afectó 
la producción de la campaña 2022/2023. De este 
modo, desde el primer trimestre de 2021 -aún 
en pandemia- en adelante la economía argentina 
experimentó nueve trimestres consecutivos de 
crecimiento económico, sólo interrumpidos en el 
segundo trimestre de 2023 tras sufrir el impacto 
de un fenómeno natural que condicionó 
fuertemente la evolución de las exportaciones 
argentinas (Gráfico Nº 1). 
 

Gráfico Nº 1: Tasa de Crecimiento Interanual del PBI 
trimestral anualizado medido a precios constantes 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 
Por otra parte, resulta pertinente destacar que 
en el tercer trimestre de 2022 se obtuvo el 
producto bruto interno (PBI) trimestral 
anualizado más elevado de la historia registrado 
en un tercer trimestre, y es comparado con esa 
cifra que el PBI del tercer trimestre de 2023 
presenta un leve decrecimiento. Así, 
exceptuando las cifras de 2022, el PBI trimestral 

                                                           
1

 A menos que se indique lo contrario, las 
comparaciones siempre son interanuales, es decir, 
comparan la magnitud alcanzada por una variable en 
determinado mes o trimestre del año con respecto al 
mismo período del año anterior. 
 
 

anualizado obtenido en 2023 es el más alto 
obtenido en un tercer trimestre desde el año 
2013 (Gráfico Nº 2). 
 

Gráfico Nº 2: PBI trimestral anualizado - Valores a precios 
de 2004 - En millones de pesos 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 
Entre los componentes que explican tal 
evolución del producto se encuentra, en primer 
lugar, el consumo público, el cual en el tercer 
trimestre de 2023 aumentó un 1,8% en términos 
interanuales, mientras que el consumo privado 
creció un 0,3%. En conjunto, en el tercer 
trimestre de este año el consumo total se 
incrementó en un 0,6%, manteniendo tasas de 
crecimiento positivas en forma continua desde el 
primer trimestre de 2021 (Gráfico Nº 3). 
 
Gráfico Nº 3: Tasa de Crecimiento Interanual del Consumo 
Público y Privado trimestral medido a precios constantes 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 
En lo que respecta a la inversión, expresada en la 
formación bruta de capital (FBC), la misma se 
recuperó levemente en el tercer trimestre con 
un alza del 0,8% luego de que en los primeros 
dos trimestres de 2023 presentara variaciones 
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ligeramente negativas. No obstante, cabe aclarar 
que la inversión se recuperó fuertemente 
durante 2021 y 2022 -en rigor, la recuperación 
se inició en el cuarto trimestre de 2020- luego de 
sufrir un largo período de contracción que 
comenzó en el tercer trimestre de 2018 y 
continuó durante la primera fase de la pandemia 
(Gráfico Nº 4). 
 

Gráfico Nº 4: Tasa de Crecimiento Interanual de la 
Formación Bruta de Capital trimestral medido a precios 

constantes 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 

Reducción de los ingresos públicos y 
aumento de la carga de intereses 
 
Las cuentas del sector Público Nacional no 
Financiero (SPNNF) muestran que el déficit 
primario acumulado entre enero y octubre de 
2023 se incrementó un 38,3% con respecto al 
mismo lapso del año anterior. Dicha variación es 
consecuencia, en primer lugar, de una 
contracción en los Ingresos totales, los cuales se 
redujeron en términos reales un 8,4% entre los 
períodos mencionados. Ello se debe a la caída en 
el nivel de actividad verificada, en especial, en el 
segundo trimestre de 2023. Por su parte, los 
Gastos primarios, si bien disminuyeron, lo 
hicieron en menor proporción, exhibiendo una 
caída del 4,7%. Esta contracción se explica en 
parte por una disminución de las Prestaciones 
sociales y de los Subsidios económicos, los cuales 
se contrajeron en términos reales un 4,6% y un 
24,2% respectivamente. En cambio, los Gastos 
de capital acumulados entre enero y octubre de 
2023 -esto es, básicamente, obra pública- 
aumentaron un 10,3% con respecto al mismo 
período del año anterior.  
 
En suma, el incremento del déficit primario se 
explica por una caída en la recaudación que fue 

acompañada por una reducción menos que 
proporcional en el gasto primario. Como 
trasfondo de estas tendencias se encuentra la 
caída en el nivel de actividad, la cual a su vez fue 
en gran medida determinada por la sequía que 
afectó el volumen de las exportaciones 
agropecuarias durante 2023, así como el nivel de 
producción del complejo industrial alimentario 
en su conjunto.  
 
En este marco, los Intereses netos de la deuda 
pública se incrementaron un 17,4%, 
profundizando de esta manera el déficit 
financiero acumulado en los primeros diez 
meses del año, el cual aumentó un 28,1% con 
respecto al mismo lapso de 2022 (Cuadro Nº 1).  
 
Cuadro Nº 1: Finanzas públicas - Sector Público Nacional no 

Financiero - Cuenta AIF - Base caja - Acumulado Enero-
Octubre - En millones de pesos a valores constantes de 

octubre de 2023 
  Ene-Oct 

2021 
Ene-Oct 

2022 
Ene-Oct 

2023 

INGRESOS TOTALES 37.641.021 37.743.069 34.580.162 

GASTOS 
PRIMARIOS 

39.429.781 40.930.582 38.988.833 

Gastos corrientes 
primarios 

36.975.631 37.884.727 35.585.532 

Prestaciones sociales 21.797.293 22.528.769 21.491.628 

Subsidios económicos 5.620.632 5.771.535 4.375.933 

Gastos de capital 2.454.150 3.085.855 3.403.301 

RESULTADO 
PRIMARIO 

-1.788.761 -3.187.514 -4.408.671 

Intereses netos 2.925.193 3.030.979 3.557.472 

RESULTADO 
FINANCIERO 

-4.713.954 -6.218.493 -7.966.143 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio 
de Economía - Secretaría de Hacienda y del INDEC. 

 

Caída de las reservas internacionales y 
aumento de las tensiones cambiarias 
 
Las reservas de divisas del Banco Central (BCRA) 
muestran a lo largo de 2023 una tendencia 
marcadamente descendente. En tal sentido, las 
mismas pasaron de un monto cercano a los U$S 
45.000 millones a comienzos del año a 
aproximadamente U$S 21.500 millones a 
mediados de diciembre (Gráfico Nº 5).  
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Gráfico Nº 5: Stock de Reservas Internacionales del BCRA en 
millones de dólares - Evolución diaria 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA. 

 

Varios factores confluyen para explicar esta 
evolución. En tal sentido, si bien el saldo 
comercial cambiario acumulado entre enero y 
octubre arrojó un superávit de U$S 1.624 
millones, el pago de intereses netos en moneda 
extranjera durante dicho período fue de U$S 
7.929 millones. De esta cifra, U$S 2.200 millones 
corresponden al pago de intereses al Fondo 
Monetario Internacional (FMI), U$S 1.790 
millones al pago de intereses a otros organismos 
internacionales y por deuda bilateral y U$S 2.069 
millones se engloban dentro del rubro “Otros 
pagos del Gobierno Nacional”.  
 
En conjunto, de acuerdo al balance cambiario, 
entre enero y octubre el país pagó intereses por 
un total de U$S 6.079 millones correspondientes 
a deuda pública en moneda extranjera, de la 
cual una parte sustancial corresponde al 
endeudamiento con el FMI contraída entre 2018 
y 2019.  
 
Asimismo, entre los meses mencionados se 
canceló capital de deuda con el FMI por U$S 
3.363 millones y con otros acreedores por U$S 
4.345 millones, ambos en términos netos. De 
esta manera, los pagos netos de capital e 
intereses de deuda en moneda extranjera 
ascendieron a U$S 15.638 millones. A esta cifra 
debe agregarse la salida de divisas por U$S 1.060 
millones en concepto de formación de activos 
externos del sector privado no financiero, U$S 
4.140 por compra-venta de títulos-valores y U$S 
1.924 por operaciones de canje por 
transferencias con el exterior, entre otros pagos 
menores. 
 

En suma, entre enero y octubre de 2023 la 
economía argentina soportó la salida de 
aproximadamente U$S 23.000 millones por 
canales exclusivamente financieros2.  
 
Este drenaje de divisas es el que explica las 
constantes presiones sobre el tipo de cambio. En 
tal sentido, la cotización oficial mayorista del 
dólar pasó de cerca de $ 180 los primeros días 
de enero a U$S 366 el 11 de diciembre, antes de 
la devaluación dispuesta por el nuevo gobierno 
que llevó el tipo de cambio oficial a los $ 800. 
Por su parte, la cotización del dólar contado con 
liquidación (CCL) pasó de un piso de $ 331,97 el 
10 de enero a $ 1000,55 el 11 de diciembre, lo 
que representa una devaluación nominal del 
201,4% (Gráfico Nº 6). Entre dichas fechas la 
brecha cambiaria -relación entre el dólar CCL y la 
cotización oficial- pasó de 1,84 a 2,82.  
 

Gráfico Nº 6: Cotización oficial del dólar mayorista y 
contado con liquidación - Evolución diaria 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA y 
Ámbito Financiero. 
 

Devaluación y aceleración inflacionaria 
 
Estas presiones sobre el tipo de cambio 
constituyen el núcleo del problema inflacionario 
que padece la economía argentina. Al respecto, 
entre enero y noviembre la variación acumulada 
del índice de precios al consumidor fue 148,2%, 
con una brusca aceleración a partir de agosto, 
momento en el que la inflación mensual se 
duplica, pasando del 6,3% en julio al 12,4% al 
mes siguiente (Gráfico Nº 7). Este cambio se vio 
impulsado por el salto devaluatorio que tuvo 

                                                           
2

 Datos del BCRA. Disponibles en: 
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/
Mercado_de_cambios.asp  
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lugar en agosto, el cual implicó un aumento del 
26,8% en el tipo de cambio oficial y del 39,9% en 
la cotización del dólar CCL.  
 

Gráfico Nº 7: Índice de Precios al Consumidor Nacional - 
Nivel General - Tasa de variación mensual 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 
Cabe destacar que de ningún modo tales 
variaciones de precios pueden explicarse 
exclusivamente por el incremento en la cantidad 
de dinero, como sostiene la visión ortodoxa. En 
efecto, entre enero y noviembre de 2023 la base 
monetaria se incrementó un 63,1%, es decir, 
menos de la mitad de la inflación registrada en 
dicho período. En consecuencia, si se mide en 
términos reales, la base monetaria de hecho se 
contrajo un 34,3% en dicho lapso (Gráfico Nº 8).  

 
Gráfico Nº 8: Stock de Base Monetaria en millones de pesos 

- Evolución diaria

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA. 

 

Más aún, si se tiene en cuenta la evolución de las 
tasas de interés, puede inferirse que la política 
monetaria implementada por el BCRA durante 
2023 fue claramente contractiva, es decir, 
atenuó la inflación en lugar de agravarla. En 
efecto, como puede verse en el gráfico Nº 9, la 
tasa nominal anual que devengan las Leliqs y los 
pases pasivos fue incrementada en numerosas 
ocasiones a lo largo del año, pasando del 75% y 
70% respectivamente para Leliqs y pases pasivos 
en enero al 133% y 126% a comienzos de 
diciembre. 
 
Gráfico Nº 9: Tasa de interés de política monetaria y de los 

pases pasivos a un día - En porcentaje nominal anual - 
Evolución diaria 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA. 

 
Resulta pertinente aclarar que estos porcentajes, 
expresados en tasa nominal anual, equivalen a 
valores más elevados cuando se expresan en 
tasa efectiva anual (TEA). En tal sentido, la TEA 
de política monetaria pasó del 107% en enero al 
255% en diciembre (Gráfico Nº 10). En estos 
casos se trata de porcentajes significativamente 
superiores a la inflación, lo cual revela la 
rentabilidad que tiene para los bancos 
comerciales la colocación de fondos                           
-provenientes de los depósitos que realizan sus 
clientes- en Leliqs y pases pasivos, en lugar de 
orientarlos en créditos al sector productivo. 
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Gráfico Nº 10: Tasa de interés de política monetaria - Tasa 
efectiva anual - Evolución diaria 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA. 

 
Estas altas tasas de interés, aplicadas para 
contener la cotización del dólar y el crecimiento 
de los precios, son asimismo la causa del 
incremento exponencial del stock de Leliqs y 
pases pasivos. Al respecto, el monto conjunto de 
ambos instrumentos aumentó durante 2023 un 
151%, llegando a mediados de diciembre a 
superar los $ 25 billones3.  
 
Esta cifra constituye un pasivo del BCRA con los 
bancos comerciales que crece en forma 
autosostenida en virtud de una dinámica 
cambiaria e inflacionaria que tiene en la escasez 
estructural de dólares su problemática central. 
Una solución posible a esta cuestión sería 
cambiar las Leliqs y los pases pasivos por bonos 
de mediano plazo nominados en pesos, que 
pudieran ser cancelados anticipadamente a 
condición de que los bancos comerciales 
orienten la liquidez así liberada al otorgamiento 
de créditos al sector productivo. Sin embargo, 
hasta el momento sólo se ha atinado a 
incrementar las tasas de interés, postergando la 
resolución del problema.  
 

Cambio de gobierno y devaluación 
 
El gobierno asumido el 10 de diciembre pasado 
implementó como una de las primeras medidas 
de su gestión una devaluación del 118%, 
ubicando el tipo de cambio oficial en $ 800. 
Hasta el momento tal medida no ha impactado 
sobre los tipos de cambio financieros -CCL y 

                                                           
3

 Datos del BCRA. Disponibles en: 
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/In
forme_monetario_diario.asp  
 

MEP-, aunque sí sobre la inflación, ocasionando 
alzas de precios significativas en productos 
sensibles de la canasta básica.  
 
Paralelamente, se promovió el canje de las Leliqs 
por pases pasivos y se recortó la tasa efectiva 
anual de política monetaria, la cual pasó del 
254,82% al 171,46%4. El efecto conjunto de estas 
medidas parece estar orientado a licuar 
gradualmente el valor real del pasivo del BCRA. 
El problema con esta política es que, de no 
implementar medidas correctivas, también 
licuaría el poder adquisitivo de los depósitos 
nominados en pesos.  
 
Por otra parte, la mencionada devaluación ha 
golpeado fuertemente el poder de compra de 
los salarios. Asimismo, el gobierno manifestó su 
voluntad de reducir subsidios al transporte y a 
los servicios públicos, con lo cual es de esperar 
que los salarios reales se vean más afectados 
aún en el futuro cercano. En tal sentido, resulta 
central la política que se adopte en relación a las 
paritarias salariales y a los aumentos en 
jubilaciones y pensiones. Si no se adoptan 
rápidamente medidas que permitan recomponer 
los ingresos de los sectores populares es 
previsible que el nivel de actividad se vea 
fuertemente resentido y se configure un 
horizonte cercano con aumentos significativos 
del desempleo y la pobreza.   
.  
 
 
 
 

  

                                                           
4

 Datos del BCRA. Disponibles en: 
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/In
forme_monetario_diario.asp  
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II. Análisis del mercado de trabajo 
 
Continúa creciendo el trabajo registrado  
 
De acuerdo a los datos para el total del país del 
tercer trimestre de 2023 elaborados a partir de 
la información mensual del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), la cantidad total de 
trabajadores registrados aumentó en 498.882 
personas respecto a igual trimestre de 2022 
(+3,9%), llegando a 13.337.164 (máximo 
histórico).  Esto evidencia que la creación de 
trabajo registrado continúa creciendo, aunque a 
una tasa más baja. 
 
La evolución de los últimos años muestra que 
luego del pico alcanzado en diciembre de 2017, 
que se encontraba explicado principalmente por 
el aumento de la cantidad de monotributistas y 
asalariadas de casas particulares, comenzó a 
disminuir la cantidad de trabajadores 
registrados. En septiembre de 2018 comenzó 
una destrucción neta de puestos de trabajo, que 
se fue acelerando hasta mediados de 2019 para 
luego desacelerar hasta febrero de 2020. A partir 
de la declaración de la pandemia y del 
establecimiento del ASPO, la caída de puestos de 
trabajo se incrementó considerablemente hasta 
mayo de 2020 y a partir del mes siguiente 
continuó cayendo hasta marzo de 2021 pero a 
una tasa cada vez menor (fueron 31 meses 
consecutivos con variaciones negativas). Recién 
en abril de ese último año comenzó la 
recuperación que se fue acelerando y continúa 
en aumento hasta el último dato disponible de 
septiembre de 2023, superando el nivel de 
trabajo registrado de prepandemia y llegando al 
máximo histórico de más de 13,3 millones de 
personas  (Gráfico Nº 11). 
 
Gráfico Nº 11: Cantidad total de trabajadores declarados al 

SIPA entre 2012 y 2023 y variación trimestral interanual. 
Total País 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 

Al descomponer en las distintas modalidades la 
variación interanual del segundo trimestre de 
2022 (Gráfico Nº 12) se puede apreciar que 
todas las modalidades tuvieron aumentos en la 
cantidad de trabajadores (excepto asalariadas de 
casas particulares, que disminuyó en -0,9%, es 
decir, -4.426 trabajadoras). La mayor variación 
absoluta se dio entre los asalariados privados, 
con un aumento de 186.308 trabajadores 
(+3,9%). Luego, le siguen monotributistas 
(+128.477; +6,8%), asalariados públicos 
(+95.888; +2,8%), monotributo social (+86.314; 
+16,5%) y autónomos (+6.321; +1,6%). 
 
Cabe destacar que entre monotributistas y 
monotributistas sociales se explica el 43,1% del 
incremento del trabajo registrado. De hecho, 
estas dos modalidades han alcanzado récords 
históricos en las últimas mediciones. Si las 
modalidades asalariadas estarían disminuyendo, 
sería probable que quienes perdieron ese 
empleo se “refugien” en la modalidad de 
independientes monotributo. Sin embargo, en 
este contexto de recuperación trabajo 
registrado, los incrementos en el número de 
monotributistas se corresponden con 
inserciones laborales genuinas, aunque en 
muchas ocasiones se utilizan como una opción 
para encubrir relaciones laborales asalariadas. 
Cualquiera sea la razón, el incremento de 
monotributistas significa un crecimiento del 
empleo con menor nivel de protección respecto 
a las formas asalariadas, dado que en ningún 
caso los trabajadores independientes están 
comprendidos en las coberturas por desempleo 
y por riesgos de trabajo que protegen a los 
trabajadores en relación de dependencia.   

 
Gráfico Nº 12: Variación de la cantidad de trabajadores 

declarados al SIPA entre el III trimestre de 2022 y III 
trimestre de 2023 según modalidad de la ocupación (en 

miles) - Total País 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 
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En este sentido, estos cambios continúan 
empeorando la tendencia que viene ocurriendo 
desde 2016 en la participación porcentual de 
cada modalidad de ocupación. En rigor, al 
comparar el tercer trimestre de 2015 con el 
tercer trimestre de 2023 la participación de los 
asalariados privados cayó en 4,3 puntos 
porcentuales (p.p.) y la de independientes 
autónomos en 0,4 p.p. En contraposición, la 
participación conjunta de todos los 
monotributistas y de asalariadas de casas 
particulares aumentó en 4,3 p.p. y la de 
asalariados públicos en 0,4 p.p. (Cuadro N° 2).  
 
 

Cuadro Nº 2 – Participación (en %) y variación en la 
participación (en p.p.) de cada modalidad de ocupación 

entre los III Trimestres de 2015 y 2023. Total País 

MODALIDAD DE 
OCUPACION 

III-2015 III-2023 Var.  2015-2022  

Asalariados 
privados 

52,1% 47,8% -4,3p.p. 

Asalariados 
públicos 

25,6% 26,0% +0,4 p.p. 

Monotributistas 
y Servicio 
doméstico 

18,9% 23,2% +4,3p.p. 

Independientes 
Autónomos 

3,4% 3,0% -0,4p.p. 

Total 100,0% 100,0%      -- 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 
 
Con estos cambios, tanto la proporción de 
monotributistas se encuentra entre los valores 
más altos desde 2012. Por su parte, la 
participación de asalariados privados llegó a un 
mínimo histórico. 
 

Si analizamos específicamente la situación del 
sector privado, encontramos que el aumento de 
los 186.308 empleados registrados en ese 
sector durante tercer trimestre de 2023 
representa un incremento del 3,0%, alcanzando 
la cifra de 6.375.289 personas. Este valor resulta 
mayor al del tercer trimestre de 2022, lo que 
implicaría que se superaron ampliamente los 
niveles de empleo prepandemia (Gráfico Nº 13). 
Incluso el valor alcanzado es superior a los 
máximos de 2015 y de 2018, con lo cual resulta 
ser un máximo histórico.  
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 13: Evolución de la cantidad de asalariados 
privados declarados al SIPA, 2012-2023 - Total País  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 

 
Respecto a las variaciones interanuales al tercer 
trimestre de 2023 de la cantidad de asalariados 
privados por ramas de actividad encontramos 
que la mayor parte (12 de 14) tuvo aumentos del 
nivel de empleo. Las únicas que tuvieron 
reducciones fueron: Agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura (-2.131), e Intermediación 
financiera (-489). Por otro lado, las que 
presentaron los mayores incrementos fueron: 
Comercio y reparaciones (+59.306), Industria 
manufacturera (+32.141), Construcción 
(+25.470), Hoteles y restaurantes (+23.619), y 
Actividades inmobiliarias (+16.337) (Gráfico Nº 
14).   
La sumatoria de las pérdidas de empleo llega a     
-1.868 trabajadores y las registraciones a 
188.176, lo que arroja el saldo neto positivo de 
186.308 asalariados privados. 
  

Gráfico Nº 14: Variación del número de asalariados 
privados declarados al SIPA por rama de actividad (entre el 

III trimestre de 2022 y el III trimestre de 2023) Total País 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 
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2019, con una pérdida de 160.816 puestos de 
trabajo durante 47 meses consecutivos. Si bien 
al comienzo del ASPO el impacto negativo sobre 
esta rama fue similar al resto, al final de 2020 se 
produjo una recuperación que estuvo explicada 
en principio por el aumento en la producción 
equipos tecnológicos y electrodomésticos en 
respuesta a la demanda creciente de cierto 
grupo de población. Los años siguientes 
continuó aumentando la cantidad de 
trabajadores en industrias manufactureras. En 
suma, esta recuperación permitió que el nivel de 
empleo en septiembre de 2023 fuera superior al 
de 2017, logrando superar incluso valor 
alcanzado en hace doce años en plena crisis 
económica mundial (Gráfico N° 15). 
 

Gráfico Nº 15: Cantidad de asalariados en las Industrias 
Manufactureras declarados al SIPA entre 2010 y 2023  

(en miles) - Total País 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 

 
Por otra parte, al comparar septiembre de 2015 
con septiembre de 2023, la diferencia de 63.220 
trabajadores nos da una noción de los puestos 
de trabajo que aún resta recuperar luego del 
impacto negativo de las políticas 
macroeconómicas  2016-2019 y de la pandemia.  
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Crece el empleo y alcanza máximo 
histórico 
 
A diferencia de los datos provenientes del SIPA, 
el análisis de las tasas básicas del mercado de 
trabajo -provenientes de la EPH 5 - permite 
estudiar la dinámica local y nacional, 
incorporando tanto a los desocupados como a 
los trabajadores registrados y no registrados con 
diferentes intensidades de participación6. 
 
El resultado del análisis correspondiente al 
tercer trimestre de 2023 da cuenta de los 
comportamientos diferenciales a nivel local y 
nacional, como también los cambios ocurridos 
respecto al tercer trimestre de 2022. Asimismo, 
nos permite inferir sobre la evolución del 
mercado de trabajo desde la declaración de la 
pandemia y, particularmente, desde 
establecimiento del ASPO. 
 

En términos generales, en Mar del Plata se 
presenta un aumento en la cantidad de 
ocupados, un leve incremento del número de 
desocupados y el consiguiente aumento de la 
Población Económicamente Activa. Esto impacta 
en un aumento de la tasa de actividad y en la 
tasa de empleo, mientras que la tasa de 
desocupación aumenta levemente. Asimismo, 
disminuye la subocupación y la presión general 
en el mercado de trabajo, lo que da cuenta de la 
persistencia de desaliento en la búsqueda de 
empleo. Esta dinámica se dio de manera similar 
en total país aunque en menor intensidad. 

 
Participación en el mercado de trabajo y nivel 
empleo 
 
La tasa de actividad mide el porcentaje que 
representa la Población Económicamente Activa 
(PEA) -ocupados más desocupados- en relación a 
la población total y constituye una variable 
central para dar cuenta del dinamismo del 
mercado de trabajo.  
 

                                                           
5
 La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) relevada por el 

INDEC estima la dinámica del mercado de trabajo sobre un 
total de 31 aglomerados urbanos, entre los que se 
encuentra Mar del Plata. 
6
 Los indicadores de mercado de trabajo del periodo 2007-

2015 deben ser considerados con ciertos recaudos. 
Asimismo, los cambios implementados desde el II trimestre 
de 2016 en cuanto a cobertura geográfica y diseño 
muestral. Más información en: Informe de prensa INDEC.  

En el tercer trimestre de 2023 la tasa de 
actividad a nivel local aumentó en 3,6 puntos 
porcentuales (p.p.) alcanzando el valor de 
50,5%. Esto implica que hay 26.500 personas 
más que hace un año que están integrando la 
PEA (creció de 307.000 a 333.500). El nivel 
alcanzado se encuentra en máximos históricos 
para un tercer trimestre. 
 
Por su parte, en el total aglomerados el aumento 
fue algo menor (+0,6 p.p.) alcanzando un valor 
de 48,2%, por encima de los niveles 
prepandemia aunque inferior al alcanzado en 
nuestra ciudad (Gráfico Nº 16).  
 

Gráfico Nº 16: Tasa de Actividad para el aglomerado Mar 
del Plata y Total País. Terceros trimestres (2010-2023) 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 
Por su parte, la tasa de empleo (proporción de 
ocupados en la población total), a nivel nacional 
aumentó al 45,5% (+1,3 p.p.) llegando a 13,4 
millones de ocupados. En Mar del Plata creció al 
46,9% (+3,3 p.p.) con un total de 309.600 
personas ocupadas (+23.600 respecto al tercer 
trimestre 2022) (Gráfico Nº 17). Esta 
recuperación ubica la cantidad de ocupados en 
un nivel superior al del tercer trimestre de 
2019, que era de 290.000 personas. El nivel de 
empleo en nuestra ciudad se encuentra entre los 
cuatro aglomerados con mayor tasa de empleo 
de un total de 31 aglomerados urbanos. Al 
mismo tiempo, al analizar la evolución histórica 
de nuestra ciudad (desde 2003 a la fecha), el 
valor alcanzado de 46,9% es el más alto para un 
tercer trimestre en toda la serie de datos. 
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Gráfico Nº 17: Tasa de Empleo para el aglomerado Mar del 
Plata y Total País. Terceros trimestres (2010-2023) 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 
Con la información disponible al momento de 
escribir estas líneas, no es posible determinar la 
composición de la población ocupada de Mar 
del Plata durante el tercer trimestre de 2023 en 
cuanto a la proporción de asalariados 
(registrados y no registrados) y cuentapropistas. 
Pero sí podemos analizar la evolución entre el 
primer trimestre 2020 y el segundo trimestre 
del 2023.  
 
A partir de la irrupción de la pandemia y el 
establecimiento del ASPO, durante el segundo y 
tercer trimestre de 2020 se presentó una fuerte 
contracción de la cantidad de trabajo por cuenta 
propia y de trabajo no registrado. Mientras que 
el impacto sobre el empleo registrado fue 
sustancialmente menor. Ya en el último 
trimestre de 2020 las reducciones interanuales 
del número de trabajadores de las distintas 
categorías fueron más leves. 
 
En cambio, en el primer trimestre de 2021 la 
proporción de trabajadores por cuenta propia 
fue la única que aumentó en términos 
interanuales. Durante el segundo, tercero y 
cuarto trimestre de 2021 continuó el aumento 
de trabajadores por cuenta propia y también de 
asalariados no registrados, al mismo tiempo que 
disminuyó la cantidad de asalariados registrados. 
Esto puede estar explicado tanto por aquellos 
trabajadores asalariados registrados que 
perdieron su empleo (en los cuatro trimestres de 
2021 se registraron caídas en el número de 
trabajadores registrados) y comenzaron a 
realizar una actividad no registrada o 
independiente, como también por otros 
integrantes del hogar que responden 
contracíclicamente a la caída del salario familiar 

y como estrategia de supervivencia comienzan 
una actividad laboral precaria o informal. 
 
Recién en el primer trimestre de 2022 se 
observa una recomposición de asalariados 
registrados que continuó en el segundo 
trimestre de ese año y se repitió en igual 
trimestre de 2023. Sin embargo, al mismo 
tiempo aumentaron las cantidades de no 
registrados (Gráfico N° 18). 
 

Gráfico Nº 18: Variación interanual de las principales 
categorías ocupacionales para el aglomerado Mar del Plata 

durante la pandemia por COVID-19.  
I trimestre de 2020 al II trimestre de 2023. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 
 
Desocupación, subocupación y presión general   
 
La tasa de desocupación (proporción de 
desocupados en la PEA) tuvo un 
comportamiento diferente a nivel local y 
nacional. En el total aglomerados, en el tercer 
trimestre de 2023 disminuyó en 1,4 p.p., 
bajando del 7,1% a 5,7% (lo que representan 
813.600 personas desocupadas). Por su parte, en 
Mar del Plata aumento levemente (+0,2 p.p.) 
alcanzando un valor de 7,2%, cifra que incluye a 
23.900 personas desocupadas (Gráfico N° 19). 
Este valor, ubica a nuestra ciudad en el 3º lugar 
del ranking de aglomerados, encabezado por 
Ushuaia (7,9%) y Gran La Plata (7,5%). Sin 
embargo, en términos históricos se encuentra 
entre las más bajas para un tercer trimestre 
desde 2003. 
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Gráfico Nº 19: Tasa de Desocupación para el aglomerado 
Mar del Plata y Total País. Terceros trimestres (2010-2023) 

 
Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 
Por otra parte, un indicador indirecto respecto a 
la calidad de la ocupación es la tasa de 
subocupación, que representa la cantidad de 
ocupados (que trabajan menos de 35 horas 
semanales por causas involuntarias) como 
proporción de la población económicamente 
activa.  
 
A nivel nacional, este indicador disminuyó del 
11,0% al 10,3%, mientras que a nivel local pasó 
de 15,0% a 10,0% (incluyendo a 33.400 
personas). Este valor ubica a Mar del Plata en el 
quinto lugar del ranking nacional de 
subocupación. En el Gráfico Nº 20 resulta 
notoria la tendencia creciente de este indicador 
durante el período 2016-2019 tanto a nivel local 
como nacional, siendo mayor el ritmo de 
aumento interanual que se dio en Mar del Plata. 
Solamente tuvo un descenso en  2020 por efecto 
de la pandemia, habida cuenta que los empleos 
perdidos durante ese momento involucraba una 
alta proporción de subocupados.   

 
 

Gráfico Nº 20: Tasa de Subocupación para el aglomerado 
Mar del Plata y Total País. Terceros trimestres (2010-2023) 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 

Por otra parte, la proporción de ocupados que 
demanda un empleo (respecto a la PEA) 
disminuyó al 10,8%, valor que involucra a 
36.000 personas (Gráfico Nº 21). Recordemos 
que desde 2018 se viene generando un efecto 
desaliento en la búsqueda de empleo de la 
población ocupada y este valor resulta similar al 
alcanzado durante la pandemia por COVID-19.  
 

Gráfico Nº 21: Tasa de ocupados demandantes para el 
aglomerado Mar del Plata y Total País. Terceros trimestres 

(2010-2023) 

 
Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 
Si sumamos la tasa de desocupación y la tasa de 
ocupados demandantes (dado que ambas se 
calculan como proporción de la PEA) obtenemos 
la tasa de presión general, que considera a 
todos los buscadores de empleo, ya sean 
ocupados o desocupados. Este indicador da 
cuenta de que el nivel de presión que se ejerce 
en el mercado de trabajo marplatense bajó del 
24,8% al 18,0% un mínimo histórico (y 
representa tan sólo a 60.000 personas, siendo 
que usualmente involucra a 100.000 personas) 
(Gráfico Nº 22).  
 
 
Gráfico Nº 22: Tasa de Presión General para el aglomerado 
Mar del Plata y Total País. Terceros trimestres (2010-2023) 

 
Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 
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En definitiva, durante el tercer trimestre de 2023 
pese a la leve caída del producto, la persistente 
inflación y la recurrente restricción externa, el 
nivel de empleo continuó en aumento, incluso el 
trabajo registrado, consiguiendo superar los 
niveles alcanzados en 2019. No debemos olvidar 
que el escenario laboral de ese entonces 
evidenciaba un fuerte deterioro, con más de la 
mitad de la población ocupada en trabajos 
informales y que en ese contexto irrumpió la 
pandemia. 
 
En diciembre de 2023 y principalmente  durante 
2024 ya se evidenciará el impacto de las medidas 
económicas aplicadas por el nuevo gobierno. 
Pero aún resta por analizar los datos del cuarto 
trimestre de este año, los cuales estarán 
disponibles dentro de tres meses. Esto nos dará 
el panorama completo de la situación al 
momento del cambio de gobierno y nos 
permitirá realizar un balance de todo el 2023. 
 
 
 

Grupo Estudios del Trabajo, Diciembre de 2023 


