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Gacetilla Nº 23 

Carla Arévalo y Carolina Piselli1 

 

Inserción Laboral. Una radiografía de las juventudes en Salta2 

La relación con el mercado laboral difiere a lo largo del ciclo de vida. En las etapas iniciales debemos 

tomar decisiones, entrar al mercado o no, continuar estudiando, ocuparse de las tareas domésticas y de 

cuidado, o bien una conjunción de algunas de estas actividades. Este trabajo presenta la situación laboral 

de las y los jóvenes de Salta, en cuanto al grado de participación, ocupación, desempleo e informalidad 

laboral. Además, se consideran las diferencias que surgen entre jóvenes de diferente nivel educativo, nivel 

de ingresos de la familia y brechas de género.  

 

 

Claves 

• Las y los jóvenes mantienen una participación relativamente baja, solo 1 de cada 3 está activo en 

el mercado laboral. 

• La desocupación tiene una incidencia mayor entre los jóvenes que en el resto de la población, casi 

duplicando el nivel de las y los trabajadores en edad central. 

• Las y los jóvenes se insertan principalmente en trabajos informales y como empleados en puestos 

operativos o sin calificación, y en el sector comercial. 

• Se encuentran diferencias por género, en el nivel de participación, empleo, desocupación e 

informalidad. Como también en la forma de insertarse, por ejemplo, las mujeres participan más como 

cuentapropistas y los hombres más como asalariados. La rama de actividad también difiere entre géneros y 

según la región de la provincia, tomando relevancia fuera del aglomerado urbano, la actividad primaria. 

 

1. Introducción 

Este policy brief presenta la situación laboral de hombres y mujeres jóvenes de la provincia de Salta. 

Contemplaremos tres aspectos importantes: la relación que los jóvenes entablan con el mercado laboral, 

representada a través de las tasas del mercado laboral; las características del espacio laboral que ocupan los 

jóvenes, el tipo de ocupación de los jóvenes y los ingresos que obtienen. Presentaremos la situación 

 

1 Investigadoras del INSTITUTO DE ESTUDIOS LABORALES Y DEL DESARROLLO ECONÓMICO (Ielde) de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y 

Sociales de la UNSa. 

2 Este policy brief es un extracto de una publicación en curso, producto del proyecto de extensión Barreras hacia la Autonomía Económica de las Mujeres. 
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particular de jóvenes según nivel de ingresos, nivel educativo, zona de residencia: Gran Salta, Resto de 

Salta y Provincia de Salta y con personas demandantes de cuidado a cargo. 

 

2. Fuente de datos 

Utilizamos datos de la Encuesta Permanente de Hogares total urbano (EPHTU) realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2021. La encuesta sólo permite realizar análisis distinguiendo 

la sexualidad como una categoría binaria, lo cual constituye, por ahora, una barrera para el análisis de la 

comunidad LGBT+. 

La encuesta nos permite observar desigualdades al interior de la provincia. Este operativo, total urbano, se 

lleva a cabo durante los terceros trimestres de cada año y permite acceder a información sobre Gran Salta3 

y Resto de Salta (en conjunto conforman la Provincia de Salta). Resto de Salta agrega a Gran Salta las 

localidades censales: San Ramón de la Nueva Orán, Tartagal, General Güemes, Rosario de la Frontera, 

Rosario de Lerma, General Mosconi, Colonia Santa Rosa, Aguaray, Apolinario Saravia, Campo Santo, San 

Antonio de los Cobres y Chicoana. 

3. Metodología 

Definimos como Jóvenes a las personas de 16 a 24 años inclusive. La relación con el mercado laboral se 

define teniendo en cuenta, primero, si la persona está dispuesta a trabajar y tiene empleo (ocupados) o de 

no tenerlo lo busca activamente (desocupados), ambos constituyen la población económicamente activa 

(PEA). Por otro lado, según la calidad del puesto, es decir, si la relación laboral resulta ser informal. En 

este caso se analiza, solo para los asalariados, si sus derechos como trabajadoras/es están garantizados.  

Los resultados muestran la situación de varones y mujeres, y diferencias entre grupos que reflejan 

situaciones de interseccionalidad como ser mujer y pobre, ser mujer de bajo nivel educativo, etc. Para eso, 

el análisis presenta tasas que resumen la relación con el mercado de trabajo e indicadores laborales, 

caracterizando la ocupación y los ingresos según género, edad nivel de ingresos y presencia de personas 

demandantes de cuidado.  

Definimos los niveles socioeconómicos a partir de la distribución del ingreso per cápita familiar (IPCF) 

para la Provincia de Salta. Consideramos nivel de ingresos bajo el valor de IPCF que agrupa al 40% de la 

población más pobre, ingresos iguales o menores que $13.686 per cápita (pc); nivel de ingresos medios más 

de $13.686 pc y hasta $31.667 pc, valor de IPCF debajo del cual se encuentra el 80% de la población. El 

nivel de ingresos alto solo aquellas personas con IPCF mayor a este último valor.  

Los niveles educativos bajo, medio y alto se definen de la siguiente manera: bajo incluye a personas que 

declaran tener hasta un nivel de secundario incompleto; medio, aquellas con secundario completo o superior 

universitario incompleto, y alto, todas aquellas personas que logran un nivel superior completo. 

4. Resultados 

Comparación entre la inserción laboral de jóvenes y el resto de la población 

🡺 Aproximadamente, un cuarto de la población en edad de trabajar (PET) es joven; dos tercios de la PET 

corresponde a edades centrales y una parte menor de la PET son personas mayores. 

🡺 La tasa de actividad de los jóvenes es 39,6%, muy por debajo del promedio que asciende a 66,5%, y 

que las personas en edad central (78,1%) (Tabla 1).  

 

3 El aglomerado Gran Salta tiene una cobertura que alcanza las siguientes localidades censales: Barrio El Congreso, Barrio Las Tunas - Los Pinares, Cerrillos, La 

Ciénaga y Barrio San Rafael, Los Olmos, Salta, Vaqueros, Villa Los Álamos. 
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🡺 Lo mismo se observa en el nivel de empleo, donde 34,4% de los jóvenes se encuentran ocupados, versus 

73,3% de las personas en edades centrales (Tabla 1). 

🡺 En cambio, la tasa de desocupación es mayor en los jóvenes que en el resto de la población: 13,2% 

versus 7,3%. Similares resultados se observan sobre la informalidad, donde 86,7% de los jóvenes no se 

encuentran registrados, en comparación con 43,7% de los trabajadores en edades centrales (Tabla 2). 

Brechas de género en actividad, empleo y desempleo según nivel educativo 

🡺 A medida que se incrementa la educación, la actividad y el empleo también lo hacen, tanto para 

mujeres como para varones jóvenes, y aunque las tasas siempre son más bajas para las mujeres, en el 

nivel educativo alto las brechas desaparecen. Es decir, el total de mujeres y hombres jóvenes que han 

alcanzado un nivel alto de educación no solo se encuentran activos, sino que están empleados, 

llevando, en ambos casos, a la inexistencia de desempleo para estos subgrupos (Tabla 3).  

🡺 El desempleo para el nivel educativo bajo impacta de igual manera a mujeres y hombres, 3,9% la tasa 

de desempleo. El incremento de la educación a un nivel medio beneficia a las mujeres, bajando la tasa 

a 2,1 % y alcanzando una brecha de 11 pp respecto a la tasa de los varones. Puesto que la tasa de 

desocupación de varones alcanza 13,1% (Tabla 3). 

Informalidad laboral por nivel educativo 

🡺 En el nivel de educación bajo la informalidad es similar para ambos sexos (96%). Sin embargo, pasar 

al nivel medio implica una mayor disminución de la informalidad para los hombres cuya tasa baja al 

69% y la brecha es desfavorable para las mujeres que registran una informalidad de 92,1%. No se 

cuentan con casos suficientes para el nivel educativo alto (Tabla 3). 

Inserción laboral por nivel de ingresos 

🡺 Tanto actividad como empleo exhiben un comportamiento de U respecto al nivel del ingreso per 

cápita del hogar para ambos sexos. Es decir, la actividad es más alta en jóvenes de ingresos bajos y 

altos, y más baja en los de ingresos medios (Tabla 3).  

🡺 Aunque, para todos los niveles de ingreso estas tasas son más altas para los hombres, se presenta una 

excepción, para el nivel de ingresos altos donde la tasa de empleo es superior para las mujeres, 

mostrando, además, mayor desempleo para los varones (7,4 % versus 2,2%) (Tabla 3).  

🡺 El desempleo tiene un comportamiento distinto para mujeres y hombres jóvenes, para las primeras 

disminuye con el nivel de ingreso y para los segundos tiene forma de U, manteniéndose en torno al 7% 

- 7,5% (Tabla 3). 

🡺 Las tasas de informalidad tanto de mujeres y hombres jóvenes disminuyen con el nivel de ingreso, pasa 

de 91,9 a 56,1% en los hombres (Tabla 3). 

🡺 La informalidad se mantiene siempre más elevada en las mujeres, arrojando brechas de 5,5 pp; 8,4 pp 

y 11,4 pp para los niveles bajo, medio y alto. Por lo tanto, las diferencias de informalidad en el mercado 

laboral asalariado, entre mujeres y hombres jóvenes se amplifican con el crecimiento del ingreso per 

cápita del hogar (Tabla 3). 
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Tipos de ocupación de las/os jóvenes 

🡺 En Gran Salta y Resto de Salta, se observa que las y los jóvenes se encuentran concentrados en 

ocupaciones netamente operativas (49.3% de los hombres y 50,4% de las mujeres) o sin calificación 

(47,1% de los hombres y 46,1% de las mujeres). Solo un 3,5% de mujeres y un 3,6% de hombres 

desarrolla actividades técnicas en Gran Salta, un 4,8% y 4,9% en el Resto de la provincia (Tabla 4). 

🡺 La mayoría de mujeres y varones jóvenes, tanto en Gran Salta como en el Resto de Salta, realizan 

trabajos de ejecución directa, lo cual está asociado con ser trabajador asalariado (76,8% de los varones 

y 68,9% de las mujeres). Existen brechas de género importantes respecto a esta categoría, las mujeres 

se encuentran, casi, 8 pp por debajo de los hombres en Gran Salta y 14,7 pp en el Resto de la provincia 

(Tabla 4). 

🡺 Las mujeres y hombres jóvenes también se encuentran realizando actividades por cuenta propia (23,3% 

de los varones y 31,1% de las mujeres). Aquí la brecha se invierte, encontrando más mujeres que 

hombres, casi 8 pp y 12,6 pp para Gran Salta y el Resto de Salta respectivamente.  

🡺 Lo observado, evidencia cierta segmentación ocupacional para los jóvenes, dado que es más probable 

encontrar a las mujeres realizando actividades por cuenta propia que asalariadas en comparación con 

los hombres jóvenes (Tabla 4). 

Ramas de actividad donde se insertan las/os jóvenes 

🡺 Los tres sectores económicos de Gran Salta con los porcentajes más altos de participación de mujeres 

jóvenes son: Comercio con el 52,7%; Hotelería y restaurantes con 16,9% y las Actividades de los 

hogares (como empleadores de personal doméstico-actividades de los hogares como productores de 

bienes o servicios para uso propio) con 10,6% (Tabla 4).  

🡺 Para el Resto de Salta, estos tres porcentajes más altos se encuentran en Comercio (21,2%); Actividad 

Primaria (16,2%) y también en las Actividades de los hogares (10,6%). Se destaca que, en la zona más 

urbana, Gran Salta, si bien coinciden los sectores que más atraen a las trabajadoras jóvenes, existe una 

diferencia en cuanto al segundo sector más importante. En Gran Salta es el sector de servicios, y en el 

Resto de Salta el sector de actividad primaria, lo cual da la pauta de la importancia del campo en el 

interior salteño (Tabla 4). 

🡺 Los hombres jóvenes de Gran Salta se encuentran, principalmente, insertos en el sector Comercial 

(31,5%), en la Construcción (20,6%) y Hotelería y restaurantes (7,7%). Mientras en el Resto de Salta 

estos porcentajes corresponden a los sectores Actividad Primaria (33,2%); Industria (15%) y 

Construcción (12,2%). Realizando la misma comparación geográfica que se hizo para las mujeres, en 

la zona más urbana se resalta para los hombres la importancia de sectores de servicio y construcción, 

mientras que en la zona más rural destacan sectores primarios, industriales y construcción (Tabla 4). 

Ingresos de las/os jóvenes 

🡺 Los jóvenes tienen ingresos que representan la mitad de los ingresos laborales de los trabajadores en 

edades centrales ($17.782 versus $36.067).  

🡺 Jóvenes de nivel educativo bajo muestran una brecha de los ingresos laborales favorable a las mujeres, 

ganando un 10% más que los varones ($18.212 versus $16.551). Sin embargo, a medida que se avanza 

en nivel educativo la situación se revierte y para el nivel medio dicha brecha muestra un valor de -9%. 

Para el nivel educativo alto, las diferencias son mucho grandes, la brecha llega a representar un -66,2% 
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($18.803 para las mujeres y $55.653 para los hombres jóvenes). Con esto, se podría decir que la 

educación ayuda a mejorar más el ingreso laboral de los hombres jóvenes que de las mujeres jóvenes. 

🡺 Para el nivel educativo bajo, las brechas sobre el ingreso no laboral también favorecen a las mujeres 

($11.171 versus $9.220). En promedio, las mujeres ganan 21,2% más que los hombres, pero esta 

situación se revierte al pasar al nivel educativo medio, donde las mujeres jóvenes pasan a ganar un 

19,9% menos que los hombres jóvenes ($9.385 versus $11.712). 

🡺 Partiendo del nivel de ingresos bajo, la brecha en cuestión es de -6%, por lo tanto, las mujeres jóvenes 

ganan en promedio menos que los hombres jóvenes. Al pasar al estrato de ingresos medios, la brecha 

alcanza un -19,7%, de manera que, en este nivel de ingresos, las mujeres jóvenes obtienen ingresos, 

que en promedio son, casi, un veinte por ciento más bajo respecto a los hombres. 

🡺 Las mujeres jóvenes del nivel de ingresos alto cuentan con ingresos laborales un 4,3% por encima que 

los hombres jóvenes de ese mismo estrato. Lo cual indicaría, que las mujeres jóvenes que pertenecen a 

un estrato alto de ingresos están beneficiadas respecto al resto, porque en promedio, ganarían ingresos 

de fuente laboral que en promedio son más altos que el de los hombres. 

🡺 En el caso de las jóvenes con presencia de personas demandantes de cuidado en el hogar la brecha de 

género del ingreso laboral medio es de -6%. Mientras que para las mujeres jóvenes sin presencia de 

demandantes de cuidado la brecha es positiva 2,7%. Las brechas de género para ingreso no laboral 

invierten su signo, mientras para el primer caso llega al 3,1% para el segundo es de -8,1%. 

5. Conclusiones 

Este trabajo presentó la situación laboral de las y los jóvenes de Salta, en cuanto al grado de participación, 

ocupación, desempleo e informalidad laboral. Considerando las diferencias entre jóvenes de diferente nivel 

educativo, nivel de ingresos de la familia y las brechas de género.  

Se observó, entre muchos otros resultados, que las y los jóvenes mantienen una participación relativamente 

baja, solo 1 de cada 3 está activo en el mercado laboral. Además, que la desocupación tiene una incidencia 

mayor entre los jóvenes que en el resto de la población, casi duplicando el nivel de las y los trabajadores 

en edad central. 

Las y los jóvenes se insertan principalmente en trabajos informales y como empleados en puestos operativos 

o sin calificación, y en el sector comercial. 

Se encuentran diferencias por género, en el nivel de participación, empleo, desocupación e informalidad. 

Como también en la forma de insertarse, por ejemplo, las mujeres participan más como cuentapropistas y 

los hombres más como asalariados. La rama de actividad también difiere entre géneros y según la región 

de la provincia, tomando relevancia fuera del aglomerado urbano, la actividad primaria. 

6. Anexo 

Tabla 1 Tasas de actividad y empleo por sexo, grupos de edad, nivel socioeconómico y lugar de residencia. 

Salta, 3er. trimestre 2021. 

  Tasas de actividad Tasas de empleo 

 Total Mujeres Hombres Diferencia Total Mujeres Hombres Diferencia 

PROVINCIA DE 

SALTA  66.5  56.2  77.1  -20.9  61.6 

               

51.6   72.0  -20.4 

Grupo etario         
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Jóvenes 39.6 32.3 46.3 -14.1 34.4 29.2 39.1 -9.9 

Edades Centrales 78.1 66.6 90.6 -24.0 73.3 61.1 86.6 -25.5 

Personas mayores  54.6 39.1 71.4 -32.4 51.0 37.8 65.2 -27.4 

GRAN SALTA 67.6 60.2 75.5 -15.3 62.6 55.2 70.6 -15.4 

Grupo etario         

Jóvenes 38.1 30.5 45.3 -14.9 33.2 26.8 39.3 -12.5 

Edades Centrales 80.9 73.5 89.0 -15.4 75.7 67.6 84.4 -16.8 

Personas mayores  57.5 45.7 73.4 -27.7 54.6 43.6 69.6 -26.1 

RESTO DE SALTA 65.2 51.8 78.8 -27.0 60.5 47.7 73.6 -25.9 

Grupo etario         

Jóvenes 41.4 34.5 47.5 -13.0 35.7 32.2 38.9 -6.7 

Edades Centrales 75.2 59.5 92.3 -32.9 70.8 54.4 88.8 -34.4 

Personas mayores  51.3 29.1 69.6 -40.5 46.7 29.1 61.2 -32.1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). 

 

Tabla 2 Tasas de desempleo e informalidad por sexo, grupos de edad, nivel socioeconómico y lugar de 

residencia. Salta, 3er. trimestre 2021. 

  Tasa de desocupación Tasa de informalidad 

  

Población 

total 
Mujeres Hombres Diferencia Población total 

Mujere

s 

Hombre

s 

Diferenci

a 

PROVINCIA 

DE SALTA 
7.3 8.2 6.6 1.6 49.7 53.1 47.2 5.9 

Grupo etario         

Jóvenes 13.2 9.4 15.6 -6.3 86.7 91.2 84.3 6.9 

Edades 

Centrales 6.2 8.3 4.5 3.8 43.7 47.7 40.6 7.1 

Personas 

mayores  6.7 3.3 8.7 -5.4 41.3 51.7 35.0 16.6 

GRAN 

SALTA 
7.3 8.3 6.5 1.8 46.6 46.5 46.7 -0.2 

Grupo etario         

Jóvenes 12.8 11.9 13.4 -1.5 84.5 87.3 83.1 4.3 

Edades 

Centrales 6.5 8.1 5.1 3.0 40.4 40.8 40.1 0.7 

Personas 

mayores  5.0 4.7 5.2 -0.5 42.7 53.4 35.8 17.6 

RESTO DE 

SALTA 
7.2 7.9 6.7 1.2 53.0 61.4 47.7 13.7 

Grupo etario         

Jóvenes 13.6 6.7 18.1 -11.5 88.9 95.0 85.5 9.5 
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Edades 

Centrales 5.8 8.5 3.8 4.7 47.2 56.5 41.2 15.3 

Personas 

mayores  9.0 0.0 12.1 -12.1 39.0 48.3 33.8 14.5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de 

Hogares (INDEC).    

 

Tabla 3 Tasas del mercado laboral de mujeres y hombres jóvenes por nivel educativo, ingresos y 

presencia de personas demandantes de cuidado en el hogar. Provincia de Salta, 3er. trimestre 2021. 

  

Tasas de 

actividad 

Tasas de 

empleo 

Tasas de 

desempleo 

Tasas de 

Informalidad 

Tasas de 

Subempleo 

MUJERES 

 32.3 29.2 3.0 91.2 21.7 

Nivel educativo      

Bajo 22.4 18.5 3.9 96.3 20.2 

Medio 42.2 40.1 2.1 92.1 20.4 

Alto 100.0 100.0 -.- -.- 51.0 

Nivel de ingresos      

Bajo 31.9 28.5 3.4 97.4 17.2 

Medio 28.4 25.6 2.8 92.9 24.3 

Alto 43.8 41.5 2.2 67.5 29.7 

Presencia de personas 

demandantes de cuidado      

Con presencia 40.5 36.7 3.7 95.7 14.7 

Sin presencia 26.3 23.7 2.5 85.4 29.7 

HOMBRES 

 46.4 39.1 7.3 84.3 20.4 

      

Nivel educativo      

Bajo 39.4 35.5 3.9 96.1 12.5 

Medio 57.7 44.6 13.1 69.0 31.8 

Alto 100.0 100.0 -.- -.- -.- 

Nivel de ingresos      

Bajo 47.6 40.2 7.5 91.9 16.5 

Medio 43.7 36.8 6.8 84.5 23.6 

Alto 47.9 40.5 7.4 56.1 28.4 

Presencia de personas 

demandantes de cuidado      

Con presencia 56.3 49.9 6.3 93.6 18.9 

Sin presencia 42.0 34.3 7.7 77.4 21.3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). 
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Tabla 4 Distribución de mujeres y hombres jóvenes por tipo de ocupación, jerarquía ocupacional y rama 

de actividad. Gran Salta y Resto de Salta, 3er trimestre 2021. 

  MUJERES HOMBRES 

 
Gran Salta Resto de Salta Gran Salta 

Resto de 

Salta 

Categoría ocupacional 100 100 100 100 

 Profesional -.- -.- -.- -.- 

 Técnico 3.5 4.8 3.6 4.9 

 Operativo 50.4 46.7 49.3 47.2 

 Sin calificación 46.1 48.5 47.1 47.9 

Jerarquías ocupacionales 100 100 100 100 

Dirección -.- -.- -.- -.- 

Cuenta propia 31.1 29.7 23.2 17.1 

Jefatura -.- 2.0 -.- -.- 

Ejecución directa 68.9 68.3 76.8 83.0 

Rama de actividad 100 100 100 100 

 Actividad Primaria -.- 16.2 3.1 33.2 

 Salud y servicios sociales 1.6 1.3 -.- -.- 

 Actividades de Asociaciones 2.0 2.0 6.8 7.4 

 Arte y entretenimiento 1.3 -.- 1.0 -.- 

 Administración pública y defensa 1.6 5.0 5.8 8.7 

 Servicios financieros e inmobiliarios -.- -.- 1.0 -.- 

 Enseñanza -.- 4.8 -.- -.- 

Actividades administrativas y servicios 

de apoyo 
1.8 4.3 5.3 1.9 

 Industria 10.2 11.7 5.5 15.0 

 Servicio público -.- -.- 1.2 -.- 

 Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
-.- 4.8 2.4 -.- 

 Servicio de transporte y correo 1.5 1.9 6.2 2.2 

 Construcción -.- -.- 20.6 12.2 

 Comercio 52.7 21.2 31.5 8.3 

 Hotelería y restaurante 16.9 11.5 7.7 3.8 

Información y comunicación -.- -.- 1.0 3.2 

Actividades de los hogares 10.6 15.4 -.- 4.1 

Sección U -.- -.- -.- -.- 

Actividades no especificadas -.- -.- 1.0 -.- 

     

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). 
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Tabla 5 Ingreso laboral y no laboral de mujeres y hombres jóvenes por lugar de residencia, nivel 

educativo y socioeconómico; presencia de personas demandantes de cuidado en el hogar, tipo de 

ocupación, jerarquía ocupacional y rama de actividad. Salta, 3er. trimestre 2021. 

  Ingreso Laboral Medio Ingreso no Laboral Medio 

 

Población 

total Mujeres Hombres 

Brecha 

(%) 

Población  

total 

Mujere

s 

Hombre

s 

Brecha 

(%) 

Lugar de residencia         

Gran Salta 16,543.8 15,492.1 17,128.5 -9.6 11,138.0 10,918.6 11,872.6 -8.0 

Resto de Salta 19,031.9 19,323.5 18,845.9 2.5 9,835.8 10,000.4 pd -.- 

Provincia de Salta 17,782.0 17,482.0 17,961.0 -2.7 10,351.8 10,370.8 10,292.8 0.8 

         

Nivel educativo         

Bajo 16,968.1 18,212.9 16,551.4 10.0 10,684.6 11,171.6 9,220.8 21.2 

Medio 17,865.5 16,976.8 18,659.4 -9.0 9,935.0 9,385.9 11,712.6 -19.9 

Alto 29,254.1 18,803.2 55,653.2 -66.2 -.- -.- -.- -.- 

Nivel de ingresos         

Bajo 13,628.1 13,067.5 13,906.9 -6.0 9,367.4 9,735.2 7,569.4 28.6 

Medio 19,011.3 16,486.7 20,524.5 -19.7 10,713.3 11,033.8 10,137.9 8.8 

Alto 26,482.5 27,062.9 25,946.3 4.3 17,437.6 14,226.5 pd -.- 

Presencia de personas 

demandantes         

de cuidado         

Con presencia 16,893.8 16,240.9 17,422.8 -6.8 10,656.9 10,698.5 10,377.5 3.1 

Sin presencia 18,445.4 18,785.4 18,286.9 2.7 9,794.3 9,419.4 10,248.6 -8.1 

Categoría ocupacional         

 Profesional pd pd pd -.- -.- -.- -.- -.- 

 Técnico 21,455.4 20,133.8 22,465.3 -10.4 pd pd pd pd 

 Operativo 17,894.0 18,178.5 17,716.2 2.6 12,521.8 13,010.5 pd -.- 

 Sin calificación 17,256.4 16,195.3 17,835.9 -9.2 10,113.3 9,872.1 10,888.2 -9.3 

Jerarquía  ocupacional         

Dirección -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

Cuenta propia  13,689.6 15,676.2 12,041.5 30.2 11,344.9 11,910.8 pd -.- 

Jefatura pd pd pd -.- pd pd pd -.- 

Ejecución directa 19,257.9 18,427.9 19,687.7 -6.4 10,988.5 10,746.1 11,724.3 -8.3 

Rama de actividad         

 Actividad Primaria 21,722.1 pd 20,556.5 -.- pd pd pd -.- 

 Salud y servicios sociales pd pd pd -.- -.- -.- -.- -.- 

 Actividades de 

Asociaciones 9,070.2 pd 9,277.7 -.- pd pd pd -.- 

 Arte y entretenimiento pd pd pd -.- pd pd pd -.- 

 Administración pública y 

defensa 29,940.5 pd 32,626.1 -.- pd pd pd -.- 

 Servicios financieros e 

inmobiliarios pd pd pd -.- -.- -.- -.- -.- 

 Enseñanza pd pd pd -.- pd pd pd -.- 
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 Actividades 

administrativas y servicios  

de apoyo 10,225.2 pd 13,991.6 -.- pd pd pd -.- 

 Industria 18,927.3 15,533.0 20,396.0 -23.8 pd pd pd -.- 

 Servicio público pd pd pd -.- -.- -.- -.- -.- 

 Actividades profesionales, 

científicas  

y técnicas pd pd pd -.- pd pd pd -.- 

 Servicio de transporte y 

correo 25,869.1 pd 24,819.0 -.- -.- -.- -.- -.- 

 Construcción 15,796.1 pd 15,796.1 -.- pd pd pd -.- 

 Comercio 15,998.3 18,142.2 13,742.9 32.0 11,643.8 13,636.6 pd -.- 

 Hotelería y restaurantes 18,302.0 19,799.3 16,022.9 23.6 pd pd pd -.- 

Actividades de los hogares 9,722.1 11,313.4 pd -.- pd pd pd -.- 

Sección U pd pd pd -.- -.- -.- -.- -.- 

Actividades no 

especificadas pd pd pd -.- -.- -.- -.- -.- 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de 

Hogares (INDEC). 

 


