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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 2024.  
 
En el plano macroeconómico, la segunda mitad 
del año se caracteriza por la caída del nivel de 
actividad, la continuidad de la política fiscal 
contractiva y por una reducción de la inflación 
que tiene como principales causas explicativas el 
contexto recesivo y la estabilización de los tipos 
de cambio oficial y financieros. Esto último se 
debe fundamentalmente al ingreso de divisas 
motivado por el blanqueo de capitales, lo que dio 
lugar a la activación de un mecanismo de carry 
trade que ya parece dar signos de agotamiento, 
y a una apreciación cambiaria en términos reales 
que genera dudas acerca de la sustentabilidad 
del actual esquema macroeconómico. 
 
Este contexto macroeconómico afecta 
negativamente el escenario laboral. A nivel 
nacional, se produjo una disminución interanual 
de las tasas de actividad (llegando a 48,3%) y de 
empleo (45,0%), mientras que aumentaron las de 
desocupación (6,9%) y subocupación (11,4%). 
Asimismo, se produjo una disminución en la 
cantidad de trabajo registrado (-15.385 
trabajadores/as), principalmente como resultado 
del aumento de independientes (+181.132 
trabajadores, incluye monotributo, monotributo 
social y autónomos) que compensó parte de la 
caída de asalariados (-196.517 trabajadores, 
incluye asalariados del sector privado, público y 
de casas particulares). 
 
En Mar del Plata se presentó un aumento 
interanual de la cantidad de desocupados            
(+4.000) y una disminución del número de 
ocupados (-2.600). Esto impacta en una 
disminución de la tasa de actividad (se ubicó en 
el 50,3%) y en la tasa de empleo (46,1%). 
Asimismo, en un aumento de las tasas de 
desocupación (8,4%), subocupación (12,2%) y 
presión general (23,2%). 
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1. Análisis macroeconómico 
 

Caída del producto, el consumo y la 
inversión 
 
En el tercer trimestre de 2024 la economía 
argentina retrocedió en términos interanuales un 
2,1%, acumulando así seis trimestres 
consecutivos de caída del producto 1 . En esta 
evolución las contracciones más significativas se 
observan en el segundo trimestre de 2023            -
influenciada por la sequía que ocasionó una 
pérdida aproximada de U$S 20.000 millones en 
concepto de exportaciones 2 - y en el primer 
trimestre de 2024 -debida principalmente a la 
fuerte reducción del poder adquisitivo de salarios 
y jubilaciones generada por la devaluación 
implementada el 13 de diciembre de 2023 3 - 
(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. 

 
 
Estas caídas sucesivas dieron lugar a que en 2024 
se obtuviera el producto bruto interno (PBI) 
trimestral anualizado correspondiente a un tercer 
trimestre más bajo desde la salida de la 
pandemia. En efecto, como puede verse en el 
Gráfico Nº 2, en 2022 se obtuvo el registro de PBI 
trimestral anualizado más alto de la historia 
correspondiente a un tercer trimestre, mientras 
que el PBI del tercer trimestre de 2024 fue 

 
1A 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. 

superado en numerosas oportunidades a lo largo 
de los últimos quince años.  
 

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

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 
 
La evolución del producto aparece sumamente 
dispar cuando se analiza el comportamiento por 
sectores. En tal sentido, como se observa en el 
cuadro Nº 1, mientras que los sectores 
productores de bienes muestran un incremento 
del 10,8% en el tercer trimestre, los sectores 
productores de servicios se contrajeron un 1,9%. 
A su vez, el crecimiento de los primeros se ve 
fuertemente impulsado por Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura que aumentó un 
13,2% -variación que se ve influenciada por el 
fuerte retroceso que este rubro experimentó en 
2023-, en tanto que Industria manufacturera y 
Construcción cayeron un 5,9% y un 14,9% 
respectivamente. Por su parte, dentro de los 
sectores productores de servicios se destaca la 
caída de Comercio mayorista, minorista y 
reparaciones, el cual retrocedió un 6,1%. 
 
  

2Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon Nº 

42, Septiembre de 2023, FCEyS, UNMdP. Disponible en: 
https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/3958/1/InfoSociolabSe
p2023.pdf 
3Ver al respecto Gráfico Nº 12 y Nº 13 del presente Informe. 
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Cuadro Nº 1: Tasa de crecimiento interanual del producto 
trimestral anualizado medido a precios constantes - 

Discriminado por sector productivo - Tercer trimestre 

SECTORES 
3er Trim. 

2022 
3er Trim. 

2023 
3er Trim. 

2024 

SECTORES 
PRODUCTORES 

DE BIENES 
4,8% -2,1% 10,8% 

Agricultura, 
ganadería, caza y 

silvicultura 
-1,3% -7,3% 13,2% 

Industria 
manufacturera 

6,0% -3,6% -5,9% 

Construcción 7,3% 0,5% -14,9% 

SECTORES 
PRODUCTORES 
DE SERVICIOS 

6,4% 0,6% -1,9% 

Comercio 
mayorista, 
minorista y 

reparaciones 

8,3% -0,9% -6,1% 

Transporte, 
almacenamiento 
y comunicaciones 

7,6% 0,04% -0,02% 

Intermediación 
financiera 

-0,02% -1,7% -1,8% 

Actividades 
inmobiliarias, 

empresariales y 
de alquiler 

5,6% 0,8% -0,7% 

PRODUCTO 
BRUTO INTERNO 

6,0% -0,7% -2,1% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 
 
Entre los factores que explican el 
comportamiento del producto se cuentan, en 
primer lugar, la caída del consumo privado y 
público, los cuales se redujeron en el tercer 
trimestre de 2024 un 3,2% y un 4% 
respectivamente en relación al mismo período de 
2023 (Gráfico Nº 3). De esta manera el consumo 
total, que equivale a un 81,6% del PBI y a un 
64,9% de la oferta global 4 , se contrajo en 
términos interanuales un 3,3% en el tercer 
trimestre de 2024. 
 
 

 
4 La Oferta Global está compuesta por la suma de PBI e 

Importaciones. 

Gráfico Nº 3: Tasa de Variación Interanual del Consumo 
Público y Privado trimestral anualizado 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), experimentó 
una reducción interanual del 16,8% en el tercer 
trimestre de 2024, antecedida por una caída del 
29,3% en el segundo trimestre del mismo año y 
totalizando cuatro trimestres consecutivos de 
retroceso. Es necesario remontarse a la crisis de 
2018 o al peor momento de la pandemia, a 
mediados de 2020, para encontrar caídas 
similares de la inversión (Gráfico Nº 4).  
 

Gráfico Nº 4: Tasa de Crecimiento Interanual de la 
Formación Bruta de Capital trimestral anualizada medida a 

precios constantes 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 

Recorte de las erogaciones públicas y caída 
de los ingresos fiscales 
 
En lo que respecta al frente fiscal, el dato más 
destacable es la reversión de los déficit primario 
y financiero. En tal sentido, los resultados 
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primario y financiero del Sector Público Nacional 
No Financiero (SPNNF) acumulado entre enero y 
noviembre de 2024 arrojaron un superávit de        
$ 15.129.588 y $ 4.292.782 respectivamente, 
mientras que en el mismo lapso de 2023 ambos 
conceptos registraron déficits respectivos de          
$ 13.790.567 y de $ 25.915.1385.  
 
La reversión de los resultados deficitarios durante 
2024 se debe exclusivamente a la contracción del 
gasto. En efecto, los ingresos totales del SPNNF 
acumulados entre enero y noviembre de 2024 se 
contrajeron un 6,6% con respecto al mismo 
período del año anterior, mientras que los gastos 
primarios se redujeron un 28,5%. Dentro de los 
recortes a los gastos se destacan por su magnitud 
en términos relativos la reducción de los Gastos 
de capital, los cuales se contrajeron un 78,2% -lo 
que equivale en la práctica a la casi completa 
paralización de la obra pública-, las 
Transferencias corrientes a Provincias, las que se 
redujeron un 67,8% -las que en su mayor parte se 
destinan al sostenimiento de los sistemas de 
educación, salud y seguridad provinciales- y los 
Subsidios económicos, que fueron reducidos en 
un 32,3%. Cabe destacar que dichos subsidios se 
destinan en gran medida a financiar las tarifas de 
servicios públicos y transporte, las cuales 
experimentaron un fuerte incremento 
justamente por la reducción de los subsidios, 
siendo un importante factor explicativo del 
proceso inflacionario en curso. Es decir que, al 
contrario de lo que habitualmente se argumenta, 
en este caso un recorte del gasto público es 
inflacionario.  
 
Es necesario destacar el rol que en este ajuste del 
gasto público cumplen las Prestaciones sociales. 
Si bien las mismas fueron recortadas en términos 
relativos un 18,5% -menos que la mayoría de los 
rubros de gasto-, por su magnitud representan el 
63% del gasto primario total del SPNNF, con lo 
cual su disminución es la que más pesa en 
términos absolutos. En efecto, si se consideran las 
cifras globales puede verse que un 35,9% de la 
reducción que los gastos primarios 
experimentaron en 2024 se explican por el 
recorte en Prestaciones sociales6. Es importante 

 
5 Todos los montos están actualizados a precios de 

Noviembre de 2024. 
6 Según surge del Cuadro Nº 2, los Gastos primarios 

correspondientes al acumulado enero-noviembre de 2024 
medidos a precios constantes de Noviembre de 2024 se 

destacar cerca de un 60% de las mismas están 
compuestas por jubilaciones y pensiones, 
mientras que el resto está integrado por 
asignaciones familiares -contributivas y 
asignación universal por hijo-, prestaciones del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSJP) y otros 
programas sociales. Como puede verse, se trata 
mayormente de erogaciones destinadas a 
mejorar las condiciones de vida de los sectores 
más vulnerables. Es decir que el superávit fiscal 
base caja conseguido en 2024 se financió 
principalmente mediante una caída en los 
ingresos reales de jubilados, pensionados y 
sectores sociales de menores recursos (Cuadro 
Nº 2).  
 
Cuadro Nº 2: Finanzas públicas - Sector Público Nacional no 

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

Noviembre de 2024 y variación porcentual interanual 

  
Ene-Nov 

2022 
Ene-Nov 

2023 
Ene-Nov 

2024 

INGRESOS 
TOTALES 

123.142.433 114.114.303 106.575.614 

  (-7,3%) (-6,6%) 

GASTOS 
PRIMARIOS 

134.289.769 127.904.870 91.446.026 

  (-4,8%) (-28,5%) 

Gastos 
corrientes 
primarios 

123.948.508 116.673.274 88.993.277 

  (-5,9%) (-23,7%) 

Prestaciones 
sociales 

73.998.793 70.660.820 57.589.774 

  (-4,5%) (-18,5%) 

Subsidios 
económicos 

18.504.809 13.850.298 9.377.277 

  (-25,2%) (-32,3%) 

Gastos de 
funcionamiento 

y otros 

20.345.721 20.935.425 16.282.476 

  2,9% (-22,2%) 

Transferencias 
corrientes a 
Provincias 

4.479.255 4.408.953 1.417.920 

  (-1,6%) (-67,8%) 

Transferencias 
a Universidades 

3.990.039 4.232.245 3.273.824 

  6,1% (-22,6%) 

Gastos de 
capital 

10.341.261 11.231.596 2.452.748 

  8,6% (-78,2%) 

RESULTADO 
PRIMARIO 

-11.147.336 -13.790.567 15.129.588 

  23,7% (-209,7%) 

Intereses 
netos 

11.202.322 12.124.571 10.836.806 

  8,2% (-10,6%) 

RESULTADO 
FINANCIERO 

-22.349.658 -25.915.138 4.292.782 

  16,0% (-116,6%) 

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

redujeron en $ 36.458.844 millones con respecto al mismo 
período de 2023, en tanto que las Prestaciones sociales en el 
mismo lapso disminuyeron en $ 13.071.046. Esta última cifra 
representa el 35,9% de la reducción observada en los Gastos 
primarios. 
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Crecimiento de las exportaciones y caída 
interanual de las importaciones 
 
En lo que respecta al frente externo, la cuenta 
corriente del balance de pagos arrojó en el tercer 
trimestre de 2024 un superávit de U$S 1.401 
millones, totalizando en los primeros nueve 
meses de 2024 un resultado positivo de                
U$S 5.217 millones. Dicho resultado está 
determinado principalmente por los saldos 
superavitarios del comercio exterior, los cuales 
totalizan U$S 13.585 millones, siendo el saldo del 
tercer trimestre de U$S 3.762 millones (Gráfico 
Nº 5). 
 
 

Gráfico Nº 5: Saldo de la Cuenta Corriente y Saldo del 
Comercio Exterior - Balanza de Pagos - En millones de 

dólares  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 
 
El saldo favorable del comercio exterior se explica 
tanto por un incremento de las exportaciones con 
respecto a 2023 -las cuales, como se mencionó, 
estuvieron fuertemente afectadas por la sequía-, 
como por una caída significativa de las 
importaciones en el marco del contexto recesivo 
que presentó la economía argentina durante 
2024. En tal sentido, las exportaciones 
registradas en los primeros nueve trimestres de 
2024 son un 13,5% superiores a las del mismo 
lapso de 2023, mientras que las importaciones 
disminuyeron un 19,9% entre los períodos 
mencionados (Gráfico Nº 6). Tanto en el caso de 
las exportaciones como de las importaciones los 

 
7 Datos del INDEC. Disponibles en: 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-41 

cambios referidos se explican más por variaciones 
en las cantidades que en los precios, lo que da 
cuenta de la recuperación de la producción 
agropecuaria y del menor dinamismo de las 
importaciones en un marco recesivo7.  
 
 

Gráfico Nº 6: Exportaciones, Importaciones y Saldo del 
Comercio Exterior - Mercancías y Servicios – Balanza de 

Pagos - En millones de dólares 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 
 
 

Leve recuperación en las reservas de divisas 
del BCRA y estabilización del tipo de cambio 
 
Las reservas de divisas del Banco Central (BCRA) 
muestran durante la segunda mitad del año una 
tendencia general levemente ascendente con 
algunas fluctuaciones intermedias. En líneas 
generales, las reservas pasan de U$S 29.615 
millones el primero de julio a U$S 32.257 el 17 de 
diciembre, llegando a tocar un mínimo durante 
dicho lapso de U$S 26.402 millones el 31 de julio 
(Gráfico Nº 7). 
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Gráfico Nº 7: Stock de Reservas Internacionales del BCRA en 
millones de dólares - Evolución diaria 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA. 

 
De acuerdo al balance cambiario del BCRA, entre 
julio y octubre de 2024 egresaron del país           
U$S 175 millones por cobros y pagos netos de 
comercio exterior y se pagaron en concepto de 
intereses netos en moneda extranjera U$S 5.052 
millones, lo cual, junto con otros rubros, 
determinó una cuenta corriente cambiaria 
deficitaria por valor de U$S 5.217 millones. Con lo 
cual, los motivos de ingresos de divisas se 
encuentran exclusivamente en la cuenta 
financiera del balance cambiario. Entre los 
mismos cabe destacar el rubro Préstamos 
financieros, títulos de deuda y líneas de crédito       
-que incluye endeudamiento en moneda 
extranjera por parte del sector privado- por      
U$S 1.619 millones y Formación de activos 
externos del sector privado no financiero, por 
cuyo concepto ingresaron en términos netos 
entre julio y octubre U$S 1.430 millones.  
 
En cambio, el sector público canceló deuda en 
moneda extranjera durante dicho lapso. Así, el 
rubro Otras operaciones del sector público 
nacional registró una salida neta de divisas de 
U$S 1.694, mientras que las operaciones con el 
FMI muestran una pérdida de divisas por U$S 646 
millones. Un análisis detenido merece el rubro 
Otros movimientos netos -habitualmente poco 
significativo en términos cuantitativos-, el cual 
registra entre julio y octubre un ingreso neto de 
divisas de U$S 17.450 millones, de los cuales    
U$S 12.166 se concentran en el mes de 
septiembre. Estos movimientos se deben al 

 
8 El Régimen de Regularización de Activos se encuentra 
regulado por el Decreto 608/2024 y la Resolución de la AFIP 
5528/2024. 

Régimen de Regularización de Activos, más 
conocido como “blanqueo de capitales”, 
sancionado en el mes de julio8. En otras palabras, 
en la segunda mitad del año el ingreso de divisas 
se debió casi exclusivamente a las operatorias del 
sector privado, ya sea mediante endeudamiento 
en moneda extranjera o mediante repatriación de 
capitales. Los movimientos de comercio exterior, 
el pago de intereses netos y las operatorias de 
crédito del sector público implicaron salidas de 
divisas que en conjunto ascendieron entre julio y 
octubre a cerca de U$S 7.600 millones9.  
 
El ingreso de divisas por parte del sector privado 
se ve reflejado, entre otras variables, en el 
incremento de los plazos fijos en dólares. Al 
respecto, como puede verse en el gráfico Nº 8, los 
mismos pasaron de U$S 17.852 millones el 
primero de julio a U$S 34.611 millones el 31 de 
octubre, es decir, aumentaron en más de            
U$S 16.700 millones en sólo cuatro meses, 
duplicándose prácticamente en dicho período.  
 

Gráfico Nº 8: Stock de Depósitos en dólares del sector 
privado - En millones de dólares - Evolución diaria 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA. 

 
Cabe realizar varias consideraciones acerca de 
este ingreso de divisas por canales financieros. En 
primer lugar, hasta ahora el BCRA no ha 
procurado captar parte de esos recursos para 
fortalecer las reservas del BCRA. En efecto, si bien 
entre julio y diciembre la base monetaria se ha 
incrementado en torno de un 26%, pasando de un 
promedio mensual de $ 21,5 billones a                         

9 Datos del balance cambiario del BCRA. Disponibles en: 
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Mercad
o_de_cambios.asp 
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$ 27 billones10 (Gráfico Nº 9), las compras netas 
de divisas han operado como un factor de 
contracción de base monetaria por un valor 
aproximado de $ 4,3 billones. En cambio, la base 
monetaria se ha expandido en dicho período 
principalmente por rescate de pases pasivos -lo 
cual fue parcialmente reabsorbido por emisión de 
LEFIs- y por operaciones con el Tesoro Nacional, 
esto es, financiamiento de gasto público.  

 
 

Gráfico Nº 9: Stock de Base Monetaria en millones de pesos 
- Evolución diaria 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA. 

 
En segundo lugar, el ingreso de divisas por 
canales financieros es lo que ocasionó que la 
cotización de los dólares financieros bajara 
durante la segunda mitad del año hasta casi 
eliminar la brecha con el dólar oficial. Así, como 
puede verse en el gráfico Nº 10, el dólar contado 
con liquidación (CCL) tocó un techo de $ 1.427,9 
el 11 de julio y luego descendió en forma 
sostenida, en un primer momento debido a la 
intervención del BCRA que vende reservas para 
adquirir títulos públicos nominados en dólares        
-principalmente el bono AL30- y, en especial a 
partir de septiembre, como consecuencia de los 
dólares que entraron para acogerse a los 
beneficios que ofrece el blanqueo de capitales. 
De esta manera, hacia mediados de diciembre la 
cotización del dólar CCL se ubicó en torno de los 
$ 1.150. En lo que respecta al dólar oficial, el BCRA 
continúa aplicando el esquema de devaluaciones 
sucesivas próximas al 2% mensual, de modo que 
a mediados de diciembre su cotización alcanzó los 
$ 1.020.  

 
10 En español un billón equivale a un millón de millones o a 

un millón elevado al cuadrado. No debe confundirse con el 
término inglés billion que es igual a mil millones. 

Gráfico Nº 10: Cotización oficial del dólar mayorista y del 
Contado con Liquidación - Evolución diaria 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA y 

Ámbito Financiero. 
 
En tercer lugar, es necesario señalar que las 
divisas que ingresaron durante los últimos meses 
por canales financieros se destinan 
principalmente a la adquisición de títulos públicos 
nominados en pesos que, en la medida en que no 
haya una devaluación importante, rinden una 
significativa rentabilidad en dólares. Este es el 
conocido mecanismo de carry trade o “bicicleta 
financiera” que ha tenido lugar repetidas veces a 
lo largo de la historia argentina reciente, siempre 
con resultados adversos. En efecto, como se 
mencionó, la viabilidad de este mecanismo 
depende de la estabilidad del tipo de cambio 
nominal. Si la moneda local se devalúa o, si tan 
sólo existen expectativas de devaluación, los 
dólares que ingresaron pueden retirarse del 
esquema con la misma velocidad con la que 
entraron, sumiendo a la sociedad en una crisis 
cambiaria con su secuela de inflación y caída de 
ingresos reales.  
 
Por el momento el mecanismo de carry trade 
sigue funcionando, otorgando estabilidad al 
mercado cambiario. Sin embargo, hay ya algunos 
indicios inquietantes. Como puede verse en el 
balance cambiario del BCRA, el ingreso de divisas 
por el blanqueo se concentró en el mes de 
septiembre con más de U$S 12.000 millones, 
cayendo en el mes de octubre a cerca de               
U$S 3.500 millones. Esto de por sí evidencia que 
el ingreso de dólares por esta vía tiene un 
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horizonte de muy corto plazo. Por otra parte, 
como se aprecia en el gráfico Nº 8, los depósitos 
a plazo fijo en dólares del sector privado alcanzan 
un pico de U$S 34.611 millones el 31 de octubre, 
iniciando luego un descenso lento pero 
sostenido, de modo que a mediados de diciembre 
esta variable se ubica en torno de los U$S 31.500 
millones. En decir que en tan solo un mes y medio 
salieron del sistema bancario más de U$S 3.000 
millones. Asimismo, a comienzos de diciembre los 
tipos de cambio financieros mostraron algunas 
presiones alcistas, obligando al BCRA a 
implementar sucesivas rondas de intervención a 
fin de contener su cotización. Todas estas señales 
indican que el esquema macroeconómico 
montado hasta ahora por el gobierno se basa en 
fundamentos muy frágiles que, como enseña la 
historia argentina reciente, fácilmente pueden 
desmoronarse ante un cambio en las 
expectativas.  
 

Reducción de la inflación y cambios en los 
precios relativos 
 
La conjunción de caída en el nivel de actividad y 
estabilización cambiaria dio lugar a una 
disminución de la inflación. En efecto, el ritmo de 
aumento en el índice de precios al consumidor 
(IPC) ha mostrado a partir de mayo un descenso 
lento pero sostenido luego del salto inflacionario 
provocado por la devaluación de diciembre de 
2023. En tal sentido, en noviembre el incremento 
del IPC fue del 2,4%, porcentaje que contrasta 
fuertemente con los niveles registrados a 
comienzos de 2024 (Gráfico Nº 11).  

 
Gráfico Nº 11: Índice de Precios al Consumidor Nacional - 

Nivel General - Tasa de variación mensual 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 

La inflación acumulada entre diciembre de 2023 y 
noviembre de 2024 a nivel nacional fue del 166%, 
en tanto que en la región pampeana fue algo 
menor, alcanzando el 162,9%. Sin embargo, como 
se observa en el cuadro Nº 3, la variación de 
precios fue sumamente dispar si se toman por 
separado diferentes rubros de la canasta de 
consumo. En efecto, mientras que Alimentos y 
bebidas no alcohólicas aumentó por debajo del 
promedio (148,5%), rubros como Alquiler de la 
vivienda (249%), Electricidad, gas y otros 
combustibles (402,1%), Combustibles y 
lubricantes para vehículos de uso del hogar 
(216,5%) y Transporte público (306%) 
aumentaron muy por encima del nivel general, lo 
cual implica a su vez una profunda 
transformación en la estructura de precios 
relativos. 
 

Cuadro Nº 3: Índice de Precios al Consumidor - Región 
Pampeana - Nivel General, Aperturas y Ponderadores - Tasa 

de variación acumulada Diciembre Noviembre 

RUBRO 
Dic 2021-
Nov 2022 

Dic 2022-
Nov 2023 

Dic 2023-
Nov 2024 

Ponderación 

IPC Nivel 
general 

91,3% 161,5% 162,9% 100,0% 

 
Alimentos y 
bebidas no 
alcohólicas 

93,4% 181,8% 148,5% 28,6% 
 

 
Alquiler de la 

vivienda 
64,4% 115,1% 249,0% 3,6% 

 

 
Electricidad, 
gas y otros 

combustibles 
71,2% 109,1% 402,1% 3,0% 

 

 

Salud 80,8% 160,1% 184,8% 8,2% 
 
 

Combustibles 
y lubricantes 

para 
vehículos de 
uso del hogar 

89,4% 119,1% 216,5% 4,6% 

 

 
Transporte 

público 
76,1% 128,5% 306,0% 2,0% 

 

 

Educación 84,1% 125,0% 174,5% 1,6% 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 

 
Al respecto, en el Cuadro Nº 3 se observa de qué 
forma rubros como alquileres, servicios públicos, 
energía y transporte se incorporan al cálculo del 
IPC con ponderaciones que están lejos de la 
proporción real que actualmente representan en 
el gasto de los hogares. En tal sentido, los 
ponderadores que aún se utilizan en el cálculo del 
IPC provienen de la Encuesta Nacional de Gastos 
de Hogares (ENGHo) realizada entre los años 
2004 y 2005. Como resulta fácil inferir, no sólo 
dicho diseño resulta obsoleto debido a los 
cambios esperables que tienen los patrones de 
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consumo luego de dos décadas, sino que los 
cambios en los precios relativos que tuvieron 
lugar en los últimos meses dejan obsoleta incluso 
a la ENGHo realizada entre 2017 y 2018, la cual 
nunca fue incorporada al cálculo del IPC. Si se 
pudieran estimar los ponderadores adecuados 
para la estructura de consumo actual, 
seguramente las tasas de inflación observadas en 
los últimos meses arrojarían valores 
significativamente mayores a los informados por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC).  
 
Por otra parte, cabe destacar que luego de la 
devaluación de diciembre de 2023, el crecimiento 
de los precios ha sido muy superior al ritmo de 
devaluación, con lo cual se acumuló un 
considerable retraso cambiario que agrega 
incertidumbre sobre la sustentabilidad del actual 
esquema macroeconómico. Como aproximación 
a dicha problemática cabe notar que entre 
diciembre de 2023 y noviembre de 2024 el 
aumento del IPC nacional fue del 166%, mientras 
que el tipo de cambio oficial y el dólar CCL 
aumentaron respectivamente 180,2% y 22,7%. 
No obstante, si se considera el lapso, enero-
noviembre, el incremento del IPC fue del 112%, 
en tanto que el dólar oficial y el CCL aumentaron 
un 24,8% y un 11,2% respectivamente. Es decir 
que las ganancias de competitividad obtenidas 
tras la devaluación de diciembre de 2023 se 
erosionaron en gran medida durante 2024.  
 

Caída en el poder de compra de salarios y 
jubilaciones 
 
La aceleración del proceso inflacionario como 
consecuencia de la devaluación de diciembre de 
2023 implicó una fuerte erosión en los ingresos 
reales de trabajadores y jubilados, que sólo 
parcialmente se ha recuperado en los meses 
posteriores. Así, la Remuneración Imponible 
Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en 
términos reales cayó en febrero de 2024 un 
19,2% con respecto a noviembre de 2023, 
mientras que en septiembre de 202411es un 7,6% 
inferior a la del mismo mes del año anterior. 

 
11Último dato disponible al momento de la publicación del 

presente Informe. 
12 Cabe aclara que en la deflactación del haber mínimo 

jubilatorio se utiliza el IPC Nivel General, que no contempla 
la mayor proporción en gastos de salud que tienen los 
adultos mayores con respecto al resto de la población. 
Asimismo, esta proporción aumentó considerablemente en 

Asimismo, en septiembre de 2024 el valor del 
RIPTE medido a precios de noviembre de 2024 
ascendía a $ 1.130.876, mientras que en julio de 
2015 -fecha que marca el máximo histórico de la 
serie- dicha cifra fue de $ 1.692.418 (Gráfico Nº 
12). 
 

Gráfico Nº 12: Remuneración Imponible Promedio de los 
Trabajadores Estables (valores constantes Nov. de 2024) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio 

de Capital Humano, del INDEC y de CIFRA-CTA. 
 
 
 
Una trayectoria similar siguió el poder adquisitivo 
del haber mínimo jubilatorio. Como puede verse 
en el Gráfico Nº 13, el mismo retrocedió 
fuertemente en los primeros meses del año, 
siendo en febrero de 2024 un 29,5% menor al de 
noviembre de 2023. En la comparación 
interanual, el poder de compra de la jubilación 
mínima en octubre de 2024 es 4,7% menor a la 
del mismo mes de 202312 y, de manera similar al 
RIPTE, el máximo histórico del haber mínimo 
jubilatorio en términos reales tiene lugar en 
septiembre de 2015. En dicha fecha la jubilación 
mínima medida a precios de noviembre de 2024 
alcanzó los $ 482.104, mientras que en octubre 
de 2023 fue de $ 250.249. 
 
  

el transcurso de 2024, no sólo por los aumentos de precios, 
sino también porque muchos productos medicinales fueron 
retirados de la nómina de medicamentos gratuitos o 
subsidiados a los que antes accedían los jubilados y 
pensionados. Si se tiene en cuenta estos impactos, la caída 
en el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones es 
considerablemente mayor.  
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Gráfico Nº 13: Haber Mínimo Jubilatorio a valores 
constantes de Noviembre de 2024 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio 

de Economía, de la ANSES, del INDEC y de CIFRA-CTA. 
 
En resumen, la segunda mitad del año se 
caracterizó por la continuidad del ajuste fiscal y 
por una disminución de la inflación que tuvo 
como fundamento el descenso en el nivel de 
actividad y la estabilización de los tipos de cambio 
oficial y financieros. Esto último se debió casi 
exclusivamente al ingreso de capitales por vía 
financiera para acogerse a los beneficios del 
Régimen de Regularización de Activos, lo cual se 
concentró principalmente en el mes de 
septiembre y ya parece dar signos de 
agotamiento, como puede inferirse al ver el 
cambio de tendencia de los plazos fijos en dólares 
del sector privado y las presiones alcistas que 
sufrieron los tipos de cambio financieros en las 
últimas semanas. Este esquema macroeconómico 
tiene como trasfondo la reducción en los ingresos 
reales de trabajadores y jubilados como 
consecuencia de un proceso inflacionario que, 
lejos de ser un fenómeno coyuntural, parece ser 
el mecanismo mediante el cual se consolida una 
transformación en la estructura de precios 
relativos contraria a los intereses de las grandes 
mayorías sociales.  
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II. Análisis del mercado de trabajo 
 
Se acelera la pérdida de trabajo registrado  
 
De acuerdo a los datos para el total del país del 
tercer trimestre de 2024 elaborados a partir de la 
información mensual del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), la cantidad total de 
trabajadores registrados disminuyó en 15.385 
personas respecto a igual trimestre de 2023            
(-0,1%), llegando a 13.324.143 trabajadores (por 
debajo el máximo histórico conseguido en 
2023).  Esto evidencia que la destrucción de 
trabajo registrado que se está generando en 
nuestro país. 
 
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 
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 2021 comenzó la 
recuperación que continuó hasta noviembre de 
2023. A partir del mes siguiente se fue 
desacelerando la creación de trabajo registrado 
hasta que a partir de julio de 2024 las variaciones 
comenzaron a ser negativas (Gráfico Nº 14). 
 
Gráfico Nº 14: Cantidad total de trabajadores declarados al 

SIPA entre 2012 y 2024 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 tercer trimestre de 2024 
(Gráfico Nº 14) se puede apreciar que las 
modalidades que tuvieron disminuciones en la 
cantidad de trabajadores fueron las asalariadas, 
es decir, las que tienen mayor nivel de 
protección y derechos laborales:  
 
- Asalariados privados: -165.123 trabajadores;        
-2,6%, respecto al 3er trimestre de 2023.  
- Asalariados de casas particulares: -17.321 
trabajadores; -3,7%.  
- Asalariados públicos: -14.073 trabajadores;            
-0,4%.  
 
Esto representa una destrucción de al menos 
196.517 puestos de trabajo en relación de 
dependencia. 
  
Como contrapartida, aumentaron las 
modalidades independientes: 
- Autónomos: +5.498; +1,3%.  
- Monotributo social: +40.991; +6,7%. 
- Monotributo: +134.643; +6,7%. 
 
En conjunto aumentaron en 181.132 
trabajadores independientes. 
 

Gráfico Nº 14: Variación de la cantidad de trabajadores 
declarados al SIPA entre el III trimestre de 2023 y III 

trimestre de 2024 según modalidad de la ocupación (en 
miles) - Total País 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 

 
Cabe destacar que el aumento entre 
monotributistas y monotributistas sociales 
supera a la disminución de asalariados del sector 
privado. De hecho, estas dos modalidades han 
alcanzado récords históricos en las últimas 
mediciones.  
 
Resulta imposible determinar que parte de este 
incremento en monotributistas se corresponde 
con trabajadores que ejercían pluriempleo 
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(sector privado + monotributo) y perdieron su 
trabajo del sector privado13. Sin embargo, dado 
que el aumento de monotributistas supera 
ampliamente la disminución de trabajadores del 
sector privado, se puede afirmar que una parte 
de dicho incremento se corresponde con nuevas 
inserciones laborales, las cuales pueden estar 
integradas tanto por nuevos trabajadores 
registrados como también por quienes perdieron 
su único empleo registrado y se “refugiaron” en 
esta modalidad. Recordemos que en muchas 
ocasiones esta modalidad se utiliza 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   

 

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 2024 
la participación de los asalariados privados cayó 
en 5,5 puntos porcentuales (p.p.) y la de 
independientes autónomos en 0,3 p.p. En 
contraposición, la participación conjunta de 
todos los monotributistas y de asalariadas de 
casas particulares aumentó en 5,5 p.p. y la de 
asalariados públicos en 0,3 p.p. (Cuadro N° 4).  
 
Con estos cambios, 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. 
 
 
 
 
 
 

 
13 De acuerdo a la metodología que utiliza la Secretaría de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el caso de los 
trabajadores que tienen más de un empleo (pluriempleo) y 
esos puestos corresponden a modalidades ocupacionales 
diferentes, se categoriza de manera unívoca al trabajador en 

Cuadro Nº 4 – Participación (en %) y variación en la 
participación (en p.p.) de cada modalidad de ocupación 

entre los III Trimestres de 2015 y 2024. Total País 

MODALIDAD DE 
OCUPACION 

III-2015 III-2024 Var.  2015-2024 

Asalariados 
privados 

52,1% 46,6% -5,5 p.p. 

Asalariados 
públicos 

25,6% 25,9% +0,3 p.p. 

Monotributistas 
y Servicio 
doméstico 

18,8% 24,3% +5,5 p.p. 

Independientes 
Autónomos 

3,4% 3,1% -0,3 p.p. 

TOTAL 100,0% 100,0%      -- 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 
 

Si analizamos específicamente la situación del 
sector privado, encontramos que la disminución 
de los 165.123 empleados registrados en ese 
sector durante tercer trimestre de 2024 
representa una caída del 2,6%, alcanzando la cifra 
de 6.212.826 personas. Este valor resulta menor 
al del tercer trimestre de 2023 y se asemeja al 
del tercer trimestre de 2017, lo que implicaría 
que en un año se produjo un retroceso al nivel 
alcanzado hace siete años, el cual ya era menor 
al de 2015 (Gráfico Nº 15).  
 

Gráfico Nº 15: Evolución de la cantidad de asalariados 
privados declarados al SIPA, 2010-2024 - Total País  

Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 

 
Respecto a las variaciones interanuales al tercer 
trimestre de 2024 de la cantidad de asalariados 
privados por ramas de actividad encontramos 
que la mayor parte (11 de 14) tuvo disminuciones 
del nivel de empleo. Las únicas que tuvieron 
aumentos fueron: Agricultura, ganadería, caza y 
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monotributo; 5°.  Asalariado de casas particulares; 
6°.  Independiente monotributo social. 
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silvicultura (+6.782), Comercio y reparaciones 
(+4.345) y Explotación de minas y canteras 
(+1.957). Por otro lado, las que presentaron las 
mayores disminuciones fueron: Construcción       
(-90.759), Industria manufacturera (-30.771) y 
Actividades inmobiliarias (+19.882) (Gráfico Nº 
16).   
La sumatoria de las pérdidas de empleo llega a       
-178.207 trabajadores y las registraciones a 
13.085, lo que arroja el saldo neto negativo de 
165.123 asalariados privados. 
  

Gráfico Nº 16: Variación del número de asalariados 
privados declarados al SIPA por rama de actividad (entre el 

III trimestre de 2023 y el III trimestre de 2024) Total País 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 

 
La rama industrias manufactureras merece un 
análisis particular debido a que es la que había 
presentado el peor desempeño entre 2015 y 
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 el valor alcanzado en 
hace doce años en plena crisis económica 
mundial.  
 
Sin embargo, la industria vuelve a ser golpeada 
por las políticas económicas implementadas por 
el actual gobierno.  En el primer trimestre de 2024 
se había generado un estancamiento en el 
número de trabajadores, pero a partir del 
segundo trimestre comenzó una destrucción de 

puestos de trabajo que continúa hasta el último 
dato disponible. El nivel alcanzado durante el 
tercer trimestre de 2024 ya es menor al de igual 
trimestre de 2018 y similar al conseguido en 
plena crisis mundial durante 2009 (Gráfico N° 17). 
 

Gráfico Nº 17: Cantidad de asalariados en las Industrias 
Manufactureras declarados al SIPA entre 2010 y 2024  

(en miles) - Total País 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA. 
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Deterioro generalizado del mercado 
de trabajo 
 
A diferencia de los datos provenientes del SIPA, el 
análisis de las tasas básicas del mercado de 
trabajo -provenientes de la EPH 14 - permite 
estudiar la dinámica local y nacional, 
incorporando tanto a los desocupados como a los 
trabajadores registrados y no registrados con 
diferentes intensidades de participación 15 . El 
resultado del análisis correspondiente al tercer 
trimestre de 2024 da cuenta de los 
comportamientos diferenciales a nivel local y 
nacional, como también los cambios ocurridos 
respecto al tercer trimestre de 2023. 
 

En términos generales, en Mar del Plata como en 
el total aglomerados se presentó una disminución 
en la cantidad de ocupados y un aumento en el 
número de desocupados. Esto impactó 
negativamente en la tasa de actividad y en la tasa 
de empleo. Asimismo, aumentaron las tasas de 
desocupación, subocupación y presión general en 
el mercado de trabajo. Estas tendencias son 
generalizadas en los distintos grupos de edad, lo 
que da cuenta de la persistencia de la recesión 
iniciada este año.     

 
Cae la participación en el mercado de trabajo y 
el nivel empleo, al tiempo que aumenta la 
desocupación. 
 
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.  
 
En el tercer trimestre de 2024 la tasa de actividad 
a nivel local disminuyó levemente en 0,2 puntos 
porcentuales (p.p.) alcanzando el valor de 
50,3%. Esto implica que el número de personas 
que integra la PEA es similar al de hace un año 
(335.000). En el total aglomerados la variación 
fue algo menor (+0,1 p.p.) alcanzando un valor de 
48,3%, es decir, inferior al alcanzado en nuestra 
ciudad (Gráfico Nº 18).  

 
14 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. 

 
Gráfico Nº 18: Tasa de Actividad para el aglomerado Mar 

del Plata y Total País. Terceros trimestres (2012-2024) 

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 
disminuyó al 45,0% (-0,5 p.p.), llegando a 13,4 
millones de ocupados (casi 30.000 ocupados 
menos que hace un año). En Mar del Plata bajó 
al 46,1% (-0,8 p.p.) con un total de 307.000 
personas ocupadas (-2.600 respecto al tercer 
trimestre 2023) (Gráfico Nº 19).  

 
Gráfico Nº 19: Tasa de Empleo para el aglomerado Mar del 

Plata y Total País. Terceros trimestres (2012-2024) 

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 2024 en 
cuanto a la proporción de asalariados (registrados 
y no registrados) y cuentapropistas, como 
también otras variables tales como nivel 
educativo y calificación de la ocupación. El INDEC 
solo publica esta información para el total de 
aglomerados urbanos. En este sentido, la caída de 

15 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.  
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0,5 p.p. de la tasa de empleo a nivel nacional se 
encuentra explicada por disminuciones de ciertos 
grupos de trabajadores que superan el leve 
incremento de otros grupos (Cuadro Nº 5). Las 
disminuciones (entre 1,1% y 1,5%) están dadas en 
ocupados que poseen las siguientes 
características: 

- Nivel educativo bajo y medio. 
- Asalariados con descuento jubilatorio. 
- Calificación de la ocupación operativa y 

tareas no calificadas. 
 

Los magros aumentos (entre 0,5% y 0,7%): 
- Nivel educativo alto.  
- Trabajadores por cuenta propia. 
- Calificación de la ocupación técnica y 

profesional. 
 

Cuadro Nº 5: Variación de la Tasa de Empleo en el total 
aglomerados. Descomposición por nivel educativo, 
categoría ocupacional y calificación de la ocupación 

principal. Tercer trimestre de 2023 y 2024. 

 
Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 
Esto se condice con la composición de la 
población ocupada, que disminuyó la proporción 
de asalariados (de 74,8% a 73,1%) y se ha 
incrementado el cuentapropismo (de 21,6% a 
23,3%). 
 
En cuanto a la tasa de desocupación (proporción 
de desocupados en la PEA) tuvo un 
comportamiento similar a nivel local y nacional. 
En el total aglomerados, en el tercer trimestre de 
2023 aumentó en 1,2 p.p., pasando del 5,7% al 
6,9% (lo que representan 994.000 personas 
desocupadas, 181.000 más que hace un año). Por 
su parte, en Mar del Plata también aumentó en 
1,2 p.p., alcanzando un valor de 8,4%, cifra que 
incluye a 8.000 personas desocupadas, 4.100 más 
que en igual trimestre de 2023 (Gráfico N° 20). 
Este valor, ubica a nuestra ciudad en el 4º lugar 
del ranking de aglomerados junto con Partidos 

del Gran Buenos Aires, encabezado por Gran 
Resistencia (10,9%), Gran La Plata (9,7%) y Gran 
Córdoba (8,8%).  
 

Gráfico Nº 20: Tasa de Desocupación para el aglomerado 
Mar del Plata y Total País. Terceros trimestres (2012-2024) 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 
La información disponible a la fecha nos permite 
analizar con mayor detalle lo ocurrido a nivel 
nacional por sexo y grupos de edad. En este 
sentido, la disminución en la tasa de actividad se 
encuentra explicada principalmente por la 
menor participación laboral de varones jóvenes 
(Cuadro Nº 6). Por su parte, la caída de la tasa de 
empleo ase dio con mayor énfasis entre los más 
jóvenes y las mujeres de edades centrales 
(Cuadro Nº 7). Por último, el aumento de la tasa 
de desocupación se generó en todos los grupos, 
aunque principalmente en jóvenes y jefes de 
hogar (Cuadro Nº 8). 
 
Cuadro Nº 6– Tasas de Actividad Específicas (población de 

14 y más años). Total aglomerados, 3T 2023 y 3T 2024 

Tasas de Actividad 3T -2023 3T -2024 
Var 
p.p. 

Mujeres de 14 a 29 años 43,1% 42,8% -0,3 
Varones de 14 a 29 años 54,2% 53,0% -1,2 
Mujeres de 30 a 64 años 70,8% 70,8% 0 
Varones de 30 a 64 años 91,5% 91,8% +0,3 
Mujeres (total) 52,3% 52,1% -0,2 
Varones (total) 70,7% 70,5% -0,2 

Total 61,1% 60,9% -0,2 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 
 

Cuadro Nº 7 – Tasas de Empleo Específicas (población de 14 
y más años). Total aglomerados, 3T 2023 y 3T 2024 

Tasas de Empleo 3T -2023 3T -2024 
Var 
p.p. 

Mujeres hasta 29 años 37,7% 35,9% -1,8 

Varones hasta 29 años 47,7% 45,8% -1,9 

Mujeres de 30 a 64 años 67,7% 67,1% -0,6 

Varones de 30 a 64 años 88,6% 88,5% -0,1 

Mujeres (total) 49,1% 47,9% -1,2 

Varones (total) 66,9% 66,2% -0,7 

Total 57,6% 56,7% -0,9 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 
 

Descomposición Tasa de empleo 3T 2023 3T 2024
Diferencia 

2023-2024

Tasa de empleo 45,5 45,0 -0,5

Nivel educativo

Primaria incompleta 1,3 1,2 -0,1

Primaria completa 4,9 4,6 -0,3

Secundaria incompleta 7,2 6,9 -0,3

Secundaria completa 13,5 13,5 0,0

Superior y universitaria incompleta 7,1 6,7 -0,4

Superior y universitaria completa 11,4 11,9 0,5

Sin instrucción 0,1 0,1 0,0

Categoría ocupacional

Asalariado 34,0 32,9 -1,1

Con descuento jubilatorio 21,8 20,8 -1,0

Sin descuento jubilatorio 12,2 12,1 -0,1

No asalariado 11,4 12,1 0,7

Patrón 1,5 1,5 0,0

Cuenta propia 9,8 10,5 0,7

Trabajador familiar sin remuneración 0,2 0,2 0,0

Calificación de la ocupación principal

Profesional 4,5 5,0 0,5

Técnico 7,6 8,1 0,5

Operativo 25,2 24,2 -1,0

No calificado 8,0 7,5 -0,5

No definido 0,1 0,2 0,1
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Cuadro Nº 8 – Tasas de Desocupación Específicas 
(población de 14 y más años). Total aglomerados, 3T 2023 y 

3T 2024 

Tasas de Desocupación 3T-2023 3T -2024 
Var 
p.p. 

Mujeres hasta 29 años 12,7% 16,1% +3,4 

Varones hasta 29 años 11,9% 13,6% +1,7 

Mujeres de 30 a 64 años 4,4% 5,3% +0,9 

Varones de 30 a 64 años 3,2% 3,6% +0,4 

Mujeres (total) 6,3% 7,9% +1,4 

Varones (total) 5,3% 6,2% +0,9 

Jefes de hogar 2,9% 3,9% +1,0 

Total 5,7% 6,9% +1,2 
Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 
Estos resultados evidencian que estamos en 
presencia de una recesión que afecta el nivel de 
empleo de todos los grupos de edad (caída 
generalizada del empleo) y que la mayor parte 
de esas personas que se quedaron sin trabajo 
salieron a buscar uno nuevo (aumento de la 
desocupación) aunque una parte menor 
abandonó el mercado de trabajo (desaliento 
observado a través de la disminución 
generalizada de la tasa de actividad, excepto los 
varones de edades centrales).  
 
 
Aumenta la subocupación y la presión general   
 
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 aumentó del 10,3 
% al 11,4%, mientras que a nivel local pasó de 
10,0% a 12,2% (incluyendo a 41.000 personas, 
+7.500 respecto a igual trimestre del año 
pasado) (Gráfico N º 21). Este valor ubica a Mar 
del Plata en el décimo segundo lugar del ranking 
nacional de subocupación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfico Nº 21: Tasa de Subocupación para el aglomerado 
Mar del Plata y Total País. Terceros trimestres (2012-2024) 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 
Por otra parte, la proporción de ocupados que 
demanda un empleo (respecto a la PEA) 
aumentó al 14,8%, valor que involucra a 50.000 
personas, +14.000 respecto a 2023 (Gráfico Nº 
22).  
 

Gráfico Nº 22: Tasa de ocupados demandantes para el 
aglomerado Mar del Plata y Total País. Terceros trimestres 

(2012-2024) 

 
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 creció del 18,0% al 23,2% 
(representa a 78.000 personas, +18.000 que hace 
un año) (Gráfico Nº 23).  
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Gráfico Nº 23: Tasa de Presión General para el aglomerado 
Mar del Plata y Total País. Terceros trimestres (2012-2024) 

 
Fuente: elaboración propia en base a la EPH. 

 
 
En definitiva, durante el tercer trimestre de 2024 
el mercado de trabajo nacional ha comenzado a 
mostrar evidencias de la persistencia del contexto 
recesivo: caída generalizada de la actividad y del 
empleo y aumento de la desocupación, 
subocupación y presión general. 
 
Como se puede observar, la agresividad de las 
políticas de ajuste llevadas a cabo desde 
diciembre de 2023 está impactando 
negativamente en el bienestar social de los 
argentinos. Como concluimos en el Informe 
Sociolaboral anterior, la solución que cualquier 
economista con sentido común propondría en 
estos casos sería la implementación de políticas 
contracíclicas, es decir, lo contrario a lo que se 
está realizando. 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 del primer año de 
gobierno y nos permitirá realizar un balance de 
todo el 2024. 
 
 
 
 
 

Grupo Estudios del Trabajo, Diciembre de 2024 
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