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RESUMEN EJECUTIVO

En la Argentina, los datos de fines de 2021 y comienzos de 2022 muestran una recuperación de los 
niveles de ocupación por encima de los valores prepandemia y una tasa de desocupación más baja: 
la tasa de empleo subió del 41,6 por ciento en el primer trimestre de 2021 al 43,3 por ciento en igual 
período de 2022 y la tasa de desempleo bajó del 10,2 por ciento al 7 por ciento. La recuperación del 
empleo tuvo una dinámica gradual y cambiante y fue diferente para varones y mujeres y las distintas 
categorías ocupacionales y ramas de actividad. De hecho, esta mejora en el empleo se dio con mayor 
intensidad entre las mujeres. Además, para los varones, la mejora estuvo impulsada por los asalariados 
registrados en la seguridad social del sector privado y, en menor medida, por los asalariados públicos y el 
cuentapropismo; entre las mujeres, en tanto, se incrementaron las ocupaciones asalariadas registradas 
y el cuentapropismo y hubo una fuerte destrucción de puestos en la categoría servicio doméstico. 

Los sectores que lideran la recuperación del empleo y de la actividad económica fueron los de industria, 
comercio y servicios empresariales. La industria manufacturera fue el sector que más contribuyó al 
crecimiento del PIB y explicó casi la mitad del aumento de los puestos asalariados registrados del sector 
privado en los dos últimos años. En el otro extremo, los puestos de trabajo en sectores de servicios 
relacionados con la hotelería, restaurantes y servicio doméstico todavía no se recuperaron de las 
consecuencias de la pandemia.

Los salarios reales siguen rezagados respecto a la recuperación en los niveles de actividad económica 
y de empleo. En términos de ingresos laborales reales, se observa un crecimiento hacia fines de 2021 
respecto a la situación crítica del 2020. El 2021 fue el primer año, dentro de los últimos cuatro, en 
que se registró una reversión (leve) de la tendencia a la caída de salarios e ingresos laborales reales. 
Dicha mejora, no obstante, no alcanzó para recuperar los niveles de ingreso prepandemia, salvo para 
quienes contaban con un trabajo asalariado del sector privado, lo que explica la persistencia de un alto 
porcentaje de personas trabajadoras que viven en hogares pobres, sobre todo entre quienes cuentan 
con trabajos informales. 

El contexto internacional (desaceleración del crecimiento y aumento de la inflación) afectará a América 
Latina y el Caribe. En la Argentina esto resulta aún más desafiante dados los mayores niveles de inflación 
de partida y el menor margen de maniobra macroeconómico, y podría tener efectos sobre el ritmo de 
creación de empleo que viene observándose durante el último año, así como en los ingresos laborales 
y de los hogares. Las instituciones laborales, como el salario mínimo y la negociación colectiva, así como 
el diálogo tripartito entre el Gobierno, trabajadores y empleadores resultan una herramienta crucial 
para evitar o amortiguar los efectos de esta coyuntura internacional desfavorable sobre la pobreza y 
la desigualdad. Pero, sin duda, un desafío aún mayor se plantea para las personas que cuentan con un 
trabajo informal o por cuenta propia, para quienes el alcance de las instituciones laborales es mucho 
más limitado.

La población joven es uno de los grupos que enfrenta en mayor medida los desafíos que presenta el 
mercado de trabajo en la Argentina, con una mayor rotación e inestabilidad en el empleo en comparación 
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con la población adulta. La crisis económica provocada por la COVID-19 afectó especialmente a este 
grupo etario. La fuerte contracción en la actividad económica y las medidas de confinamiento provocaron 
una importante caída en la tasa de participación laboral de mayor magnitud entre la población joven en 
comparación con la adulta, especialmente en el caso de los varones. Esta menor participación laboral 
de los varones jóvenes vino de la mano de un aumento en la tendencia y permanencia en la dedicación 
exclusiva al estudio, lo que explica, a su vez, el aumento en la permanencia en la inactividad que se 
observa tras la pandemia. 

En el caso de las mujeres jóvenes, se recupera la tendencia de crecimiento de la participación en el 
mercado de trabajo remunerado y del empleo que se venía observando antes de la pandemia; aunque 
actualmente dicho crecimiento viene impulsado por el sector comercio y la administración pública, 
mientras que el trabajo en casas particulares continúa aún en niveles inferiores a los previos a la crisis.

Las brechas por género en cuanto al vínculo con el sistema educativo son significativas. Las mujeres 
jóvenes que no estudian ni trabajan de manera remunerada prácticamente duplican el nivel de los 
varones jóvenes y permanecen en una mayor proporción que ellos en este estado. Esto pone de 
manifiesto el impacto negativo en la inserción laboral de las mujeres jóvenes como consecuencia de las 
asimetrías existentes en la distribución de las tareas de cuidado.

La recuperación del empleo joven está siendo protagonizada principalmente por la creación de puestos 
de trabajo informales. La mayor intermitencia laboral de este segmento etario, sumada a las crecientes 
tasas de entrada en el empleo informal –que pueden llegar a doblar las observadas para las personas 
adultas– advierten sobre una precarización de los empleos a los que accede la población joven, que 
parece haberse visto agravada por la pandemia.

El crecimiento del empleo juvenil tras el peor momento de la crisis sanitaria ha estado determinado 
prácticamente de modo exclusivo por el trabajo por cuenta propia. Una tendencia que, en coincidencia 
con el incremento de la informalidad, advierte sobre un empeoramiento en los indicadores de trabajo 
decente y calidad del empleo. Concretamente, se observa una reducción notable en la proporción de 
jóvenes con trabajo que declaran tener simultáneamente derechos laborales como la cobertura por 
obra social, vacaciones pagas, días pagos por enfermedad y aguinaldo. Este empeoramiento en la 
calidad del empleo juvenil, que se manifiesta en un aumento de las inserciones laborales asociadas a 
menores ingresos, está exacerbando la brecha de ingresos entre la población joven y la adulta.

Una mayor y mejor inserción de las personas jóvenes en el mercado de trabajo requiere de una respuesta 
integral e inclusiva basada en el diálogo tripartito. En este sentido, es deseable que las políticas públicas 
garanticen que la mayor dedicación al estudio y a la formación, que se observa especialmente entre 
los jóvenes varones, se encuentre en línea con la demanda de competencias del sector productivo, 
considerando, entre otras cuestiones, la creciente necesidad de desarrollo de competencias digitales y 
transversales. Asimismo, se presenta el objetivo urgente de establecer un marco integral de políticas de 
empleo joven que, sobre la base de consultas tripartitas, promueva la transición de este grupo etario a 
la economía formal en línea con la Recomendación de la OIT sobre la transición de la economía informal 
a la economía formal, 2015 (núm. 204).

Además, las políticas orientadas a la generación, al acceso y a la permanencia en trabajos decentes 
deben considerar las desigualdades de género para que logren responder a los desafíos que enfrentan 
las mujeres jóvenes. La pandemia ha puesto aún más en evidencia el papel central que la distribución 
desigual del trabajo del cuidado tiene sobre la inserción laboral de las mujeres jóvenes; por lo tanto, es 
necesario que las políticas de empleo juvenil consideren los desafíos específicos que ellas enfrentan.
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En la Argentina, así como en el resto de América 
Latina y el Caribe, el impacto más fuerte de la 
pandemia sobre los mercados laborales se re-
gistró durante el segundo trimestre de 2020. La 
caída del empleo fue más pronunciada que la 
del producto, lo que refleja una mayor pérdida 
de puestos de trabajo en los segmentos de baja 
productividad y en las categorías ocupacionales 
correspondientes. El segundo trimestre de 2020 
se caracterizó por una salida masiva de perso-
nas del mercado laboral y una caída del empleo 
sin precedentes (CEPAL/OIT 2022; CEPAL/OIT 
2021a; CEPAL 2021b; Maurizio 2021a y 2021b). 
Desde el tercer trimestre, a medida que el pro-
ceso de vacunación fue avanzando en la región 
y las restricciones a la movilidad se fueron le-
vantando, se observó un retorno gradual de las 
personas al mercado laboral y una recuperación 
del empleo mayor que la recuperación de la ac-
tividad económica, aunque desigual respecto a 
los sectores de actividad y la categoría ocupa-
cional.

La contracción de la ocupación en el segundo 
trimestre de 2020 fue de una magnitud inusita-
da para el mercado de trabajo argentino: la can-
tidad total de personas ocupadas se desplomó 
casi un -21 por ciento, las asalariadas no regis-
tradas en la seguridad social un -43 por ciento, 

las independientes casi un -30 por ciento y las 
asalariadas registradas en la seguridad social 
apenas un -4,9 por ciento. La mucha menor con-
tracción en los casos en que priman relaciones 
laborales formales estuvo asociada, como en el 
resto de los países de la región, a importantes 
medidas de políticas públicas de retención de 
empleo y también a que la crisis afectó sobre 
todo a aquellos sectores en los cuales la inciden-
cia del empleo informal es más alta (CEPAL/OIT 
2021b).

En la Argentina, las políticas de empleo y de in-
gresos implementadas desde el comienzo de la 
pandemia permitieron sostener niveles de em-
pleo formal y atenuar los impactos negativos 
sobre las remuneraciones y los ingresos de los 
hogares. En 2020, fue clave para los sectores for-
males de la economía el Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), 
con el que, entre otros beneficios, el Estado se 
hizo cargo de hasta el 50 por ciento de los sala-
rios en el empleo asalariado privado registrado. 
Para los sectores más vulnerables se implemen-
taron: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), 
una transferencia monetaria para quienes tie-
nen un trabajo asalariado informal o indepen-
diente; otras medidas, como el programa Ali-
mentar, que brinda una suma fija para comprar 

A. Recuperación pos-COVID de los principales 
indicadores del mercado de trabajo

1. En 2021 los indicadores de empleo recuperaron los 
niveles anteriores a la pandemia de la COVID-19
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