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Mercado de trabajo y educación: el pa¡Jel 
de la educación en el acceso al empleo 

/11 r rod11cciá11 
En un análisis global del luncro

namiento del merc<1do de trabajo rL·sult.t 

fundamental re\·isar el cornportamrelll(l de 
la variable educación de los trahaj<1dnrL's. 
Bien es cieno las lirnitac1ones quc c11tra11;1 

un concepto lirnitado a la educación formal. 

que evalúa a la educación en tér111inos 
estüticos, como variahil' personal de los 
trabajadores muchas wccs asociada a un 

concepto de empleabilidacl. 

La educación a lo largo del siglo se 
ha expandido progresivamente \:lltrL· 
niveles, si bien aún <ii evaluar cl perfil 
educativo de la población 'iC regi'itr;1n 
''endémicos" problemas de no cobertura: 

por ejemplo, el primario completo es aún 
una meta por cumplir en la mayoría lk las 
jurisdicciones. Sin embargo, el discurso 
global y la mayoría ele las intenciones 
políticas versan sobre propuestas y acciones 
referidas al nivel universitario y aun ,sobre 
el terciario no universitario. 

Si bien se utilizarán abordajes de la 
teoría económica, se podr ía scí'wlar que 
desde Schultz, pionero en los estudios sohre 
inversión en capital humano. econornistas 
y sociólogos laborales colocaron su interés 
en el análisis del aporte ele la cducaci<Ín a 
las actividades productivas. En particuL1r, 

el modelo plantea una visión si mpl i ricacla 
y de determinación directa entre educación , 

productividad e ingresos: los incrementos 
en una actúan positivamente en el 
crecimiento de la siguiente. 
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Bien es cierto que las o b jeciones y 
críticas abundaron desdL' el inicio. )-<I sea 
desdL' las pmturas rnás radicales en las que 
se discute l;1 asociación del capital i'ísrui al 
capital humano, hasta las objeciones 111;ís 
puntuales. pero 110 lllL'nos relcvanlL's, de 
Blaug, sobre L'i indiv1dualis1110 111ctodul<'i
!!ico. hasta las críticas intcrnas de quienes 
reconocen l;r segmentación del mercado ) 
la cxi,1.;1enci;1 del disciplinamiento c-.cular 
;./o la vigencia de credencialc<; y/o ta111hién 

seiialcs en el 111crcadn. 
J\lg:unus ternas cla \ e s como 

edueac ión e i ngn::sos no han sido csl Ulli;1do,s 
en este <rrtículo. Existen evicle11cias para 

e x plicar las diferencias en los ingresos, que 
los L'eonornista" han cnl'ocado en los 
di fe rentes log rus educati VOS. 

Desde el 111oclclo del capital 
humano, se argumenta que las diferencias 
en los ingresos ent re, por ejemplo. inclivi-

1 Lin·m·i:1d:1 en Ciencias de l a F::ducaciú11. 

l'ml¡.>1·:1d(I en [\':duaci<Ín de proycclns. C:111did:11:1 

.il dllCl!lr;1d!l por 1.i f<1cul1ad de Cic·nci<1s 

1:co11<Í111iL«ls de la lll\A. l11vcsli¡!ador:1 tkl 
CONICFT. sede lnsliluln ue 1111<.:,l1¡!:1c1011c' en 

Cicnci;1, dL' la Educ1cicín, Prnlesora Ti1ul;1r 

Ordinaria de t�rnnomía de la Edurncil>n. F:11.:ul1ad 

de Filosolía) Lclras. UB/\. 

2 Lice11ci:1da c11 Ciencias de l;1 Educacitin. lkca 

de OE/\ y flJLLBRICI tT para rcali1.ar cursos 

de MacslrÍa Cll Stani'ord Universily. Schuol ur 
Educ:1tinn. Beca PROFOR par:1 la n::;di1�1ci6n de 

Dnclorado en Slanr'ord Univcrsity. School ol' 

Educalion. 
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duos con educación primaria y secundaria 
refleja dif e rencias e n  produ ctividad 
(Becker, 1983; Blaug, 1987). Los emp lea
dores son maximizadorcs de ga nanc i as . 
Ellos pagan más por alta prod uct ividad y 
demandan ciertas habi 1 idades laborales que 
mejoren la eficiencia en el uso de los 
insumos productivos. Para el modelo del 
capital humano, la educación es una de las  
fuentes principales de las habilidades 
productivas. La educación también mejora 

la capacidad ele aprender en el trabajo. Las 
dife rencias en l os ingresos entre la 
educación primaria y superior representa, 
así, el valor de la productividad marginal 
generada por las habilidades adqu ir idas en 
la educación superior. 

Algunos especiali. tas han ofrecido 
explicaciones alternativas al modelo del 
capital humano. Groot y Hartog ( 1 994). por 
ejemplo, acuerdan con la afirmación del 
capital humano que las diferencias en los 

ingresos reflejan diferencias en prod uc
tividad. Sin embargo, en contraposición a l  
modelo del capital humano, sugieren que 
la productividad laboral es difícil de med ir. 
y, por lo tanto, los empleadores usan J;1 
educación como una aproxi111ación a la 

productiv idad esperada. Ellos sugieren u n  
modelo en que l a  educación funciona co111n 

señal e le productividad-modelo ele señal. 
Para que la señal sea verdadera, los emplea
dores asumen que el costo de adquirir altos 
niveles de escolarización es barato para la 
mayoría de los trabajadores productivos. La 
experiencia pasada les ha de mos t rado quL' 
l a  ed ucación p ro v e e  u n a  señ a l Je l a s  
habilidades pre-existentes y usan esta señal 

en las decisiones de contratación y en la 
determin ación de los salarios indiv idua les . 

Otros es p e c i a lis t a s  t a mbién 
cuestionan la relación en t ré educ ación, 
habi 1 idades y productividad propuesta por 
el modelo del capital hu mano. A pe.'iar ele 
los d iferentes model o s  sugeridos. l a s  
p r i nci pales críticas c o n s i d e r a n  que la 
conexión entre educación e ingrc,os esta 
mediada por la posibilidad de tener empico 
y, finalmente, por las características y tipo 
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de la ocupac ión que los individuo'> obtienen 

con diferentes niveles educativos. 
Thu rrow ( 1972) explica que la 

com petencia laboral es  la di mensión que 
liga ed ucación a i n gresos. Para él.  l a s  
difere ncias dé i ngreso en tre ind ividuos con 
d ifere n t e s  n i v e les e d uc a t i vo s  e s tán 
relacionadas con los diferentes empleos a 
los que estos individuos tienen acceso. En 
el m o d e l o  de la compe tencia laboral 
también llamado teoría del hacer fila 
(queuing theory), los empleos son distri
buidos entre los trabajadores de acuerdo a 
su posición en la fila. Más productividad y 
trabajos mejor pagos son distribuidos entre 
los trabajadores preferidos. 

Los empkadores categorizan a los 
trabajadores a partir Je ciertas caracterís
t icas adqu ir idas o de context o  soc ia l  entre 
l as que la educación es la más im portante . 
Los graduados de escuelas superiores. por 
ejemplo, ocupan los primero s  lugares para 
los trabajos mejor pagos en relación a los 
graduados de la ed ucación primaria. De 
acuerdo con esta teoría , la mayor esco lar i
zación repre s e n t a  entrenamiento ck los  
t rabajadorc> y ba jos costos d e  en t rena
m iento posterior. Lo-; graduados de ese u e las 
su periores lcndrían una  111e_jor pm ic ión en 

la fila y mayor acceso a trabajos mejor 

1x1gos que aquellos con educación primaria. 

En la explicación de la d istr i bución 
desigual ele los i ngresos para los diferentes 
niveles de ed ucacicín, el m odelo d e  la 
segmentaci<'in al"irrna que la escolar ización 
al"ccta  1�1 d istribución de ingre-;os, pcru los 
efectos. a ¡w�ar de ser importan tes, no �on 
dctcr111i11a n t e s ,  p ues o t ros f a c t o r e s  

Jc1er m i nan las d i l"ercncias en la d i stribución 
del ingreso . 

Para l a  aproxi mación de la scgnll'n
tación, mils que un mercado de t rabajo h:iy 
varios .  Los \a !arios son pagados de acuerdo 
al segmento de l  mercado ele trabajo en e l  
que se ubica el trabajador. Sin  i mportar e l  
criterio u�;1du para caracterizar y distinguir 
di fe rentes sectores en el mercado de trabajo. 
la teorfo de la segmentación sos t iene que 
faclorc.� como la clase, géne ro, raz;i y 
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educación afeclan la distribucicín de los 
trabajadores en los diferentes segmentos 
(Gordon, Edwards y Reich, 1982). 

Para este modelo, los salarios no 
siempre representan el precio de la 
productividad marginal de los trabajadores. 
Las empresas están caracterizadas por 
relaciones asimétricas de poder, y la 
segmentación es parte de las estrategias de 
los empleadores para extraer ganancias. Los 
salarios pueden ser determinados d e  
acuerdo a diferentes estra tegias e n  
diferentes segmentos, y la educación es una 
de ellas pero no la única. Un alto nivel 
educativo puede ser importante para 
trabajos en un sector o segmento pero no 
en otro. La política pública de ingre:-.os es 
otro factor importante que puede afectar la 
distribución del mismo. 

Se han introducido tres 111odclo:-. 
alternativos a la teoría del capital humano 
-teoría de la señal, co111pelencia laboral o 
teoría del hacer fila, y el modelo de la teoría 
de la segmentación- con la intencit'>11 de 
mostrar que ex is ten razom:s plausibles para 
considerar que la relación entre educación 
e ingresos está mediada por la posihiliclacl 
de ser empleado y la naturakza de la 
ocupación en sí. Pocos son los estudios que 
analizan el mercado de trabajo urbano en 
Argentina y el rol jugado por la educación . 

Los estudios e xistentes se enfocan 
principalmente en explicar la� diferenciales 
de ingresos por la educación, generalmente 
desde el modelo del capital humano ( Kuglcr 
y Psacharopoulos , 1989; FIEL, 1986: y 
FIEL, 1994). 

En Argentina, el estudio de la-. 
relaciones entre educación y mercado de 
trabajo preocupa en la actualidad tanto para 
demostrar la inempleabilidacl de los menos 
educados como para interpretar la relación 
creciente entre educación e ingreso. Esto.� 
i n tereses resultan parciales si no se 
consideran las limitaciones estructurales del 
aparato productivo respecto a la generación 
de empleo. 

Este artículo s ostiene para el 
análisis del ámbito del mercado de trabajo 
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del Gran Bue nos Aires una serie de 
consideraciones que guían las interpretacio
nes de los elatos disponibles y a la vez los 
límites ele las mismas: 
-el mercado de trabajo tiene complicadas 
leyes de runcionamiento, y en particular 
para evaluar el pa pel ele la educación se 
requiere de otras herramientas cualitativas 
ele interpretación; 
-la educación sólo interviene como variable 
individual ele los trabajadores o asociada 
acumulativamente a la fuerza de trabajo 
ocupada en actividades económicas; 
-en forma excepcional, puede ejercer una 
runción determinante, por vía ele programas 
expandidos de extensión ele la educación y 
capacitación ele trabajadores a ocupar u 
ocupados en ciertos trnmos o proyectos 
econórn1cos; 
-lo:-i análisis aún no disponibles son los 
que apuntan a caracterizar el papel de la 
educa-ción corno condición de acceso, o 
corno lo� requerimientos de desern111::ño, 
la runción tk credencial y/o :-.eñal ele 
actuali1aci611; 
-no se pueden derivar interpretacinne� 
sobre c a lidad y/o c on t e n id o s  ele l a  
educaci<ín recibida por los trabajadores. 

Formul•1das estas advertencias y limita
ciones. cabe plantear que los objetivos ele 
e:-.lc trabajo apuntan a desarrollar y/o 
caracterii'ar: 
a) lm cambios en el perfil educativo de la 
población económicamente activa y de las 
actividades económicas; 
h) el papel de la educación en el desempleo; 
c) la interpretación ele las oportunidadc:-. de 
crnplcn para varones y mujeres. 

1. Lo 1)(/ rudo/o de la exponsión de lo 
educocián y lo exc/11sió11 de trahojodores 
del /Jlercodo de trahojo 

Argentina ha r egistrado una 
expansic'in progre�iva de la matrícula 
atendida pnrel �istema educativo argentino. 
terna que "i bien no se presenta en términos 
analíticos. en estas páginas, resulta amplia

mente reconocido. 
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Cirras recientes muestran3 el creci
miento de las tasas de escolarización aunque 
bien se sabe ellas no estún acompañaJas por 
un incrl'l11L'11to relativo en la retención. 

El análisis de los cambios o¡X'rndos 

en d perfil educativo de la po hlacit'in 
económicamente activa del Gran Buenos 
Aires evidencian esta situación. Ello debe 
interpretarse: (i) desde la per-;pccliva del 
aumento de la mano de obra excedente con 
mejor educación; y (ii) como determinados 
por los cambios tecno-product ivos que 
inciden en el aumento de n.�qucrimicntos 
educativos forma les. 

El perfil educati\·O de la pohlaci<ín 

traha.J<1do1 a cn su conjunto h;1 111c.1or;1do . 

hecho que se L'V1dencia en lo-., ..,iguientc' 
rasgos (cuadro 1) que a la ve; n;..,ullan 

paradopks. 1)11e.'> mue<.;tran que el lllL'rcad() 
es d i �crim 1 11ador y selectl\U frenlL' a la 

ahundantt' f11erza de traba¡n. 

(i) Inclusión versus exclusi<ín: 
-la franja de trabajadores con cduc;1c16n 

prin1.1ri:1 incompleta h;qa del 15.W,f· en J LJX(i 

al 9,()l;i; 

-algo similar sucede con la pohlacilÍ11 w11 

prirn,1ria complela que pasa del 3 l ,-l-1k ;il 
27,Sck. 

(ii) Absorción sin grandes cambios de 
trabajadores con educación técnica: 
-los trubajaJores con secundaria técnica 
incompleta y completa no varían sustancial
mente su prescncia; 
-ello puede atribuirse a la funcionalidad de 

dichos saberes en el mercado de lrabajn. 

(iii) rncremcnto de la franja con 
estudios secundarios: 
-esta absorción es cornplemenlaria de la 
expulsión de la población con menor n ive 1 
e d ucativo , de un 15,2% en 1986 con 
secundaria (de los que un 10,7% es media 
común) se pasa a un l 7,97r en 1997; 
-cabe des t;,icar que en 1991 esle porce1Ha.1e 
era rmís alto, el de.,censo en 1997 rnarcaria 
la tendencia hacia un mayor rec:lutamiento 
de personal con nivel superior. 
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(iv) Los universitarios 
son los privilegiados: 

-el grupo ele trabajadores con educación 
terciaria incompleta y completa incre1ne11ta 
casi un -Hl'/r su representación; 
-los traha j ;1dmo con tercia ria cornplcw 

pas;111 del lJ . .'icí en 1986 al 13,21/r en 11)1>7: 
-l' ll \'(llurncne" ab..,oluto'> de trabajad( 1res la-, 
cifras 111UL''>lran, '>In embargo, un aurncnlo 
de 1 1 ()()</,, pue.., de ser 342.000 trabaj:1dore-. 
lkg,¡n a SCI ()lJ.f.()()()_ 

Conlll se revi ... ad 111ás adelante. L'\tas 
tcnLk'ncia-., coinciden con lo' camb ios ope
radm rn lo-, modelos de procc.-.o de trabaj(>. 
tanlii pm l;1 urga1111acit'111 laboral tend1t'llll' 

a u11;1 <1lt,1 l'll'\il1h11.aL'l<in y 1crc1dn1.1c1<in 

u1111u pm la 11111udt1L·c1C>11 genn:tliz:i.b de 
n u 1•1 ;¡' l c' L' l ll > 1 P !.'. Í .i' t' ll l os "L' g llll' 11 to' 
d111;í1rne<>'- del e111¡ik1i 

h/11cuci1i11 r de 1e111pleo: grupos 
1 ·11/111' ro hl c.1· 

La décad<1 l1nal de este si!!lo ha 
L·u11slll1d:1do el mntklo de nclusión del 

llll'rL ,1dn Lk tr;1ba jn de los menos educidm. 
L1 diná1111c;1 L'L'<l1H'1111ico-productiva tie11de 
a rc-.tr i11g i1 el empko para los lrnbajadorcs 

de baja educación: primaria incompleta y 
aún pri111;1ria completa. 

El Gran Buenos Aire� e� un ejemplo 

Lk �obret11'crla dl'. poblacicín trabajadora de 
buen n 1ve1 cducat ivo, en el que y;1 hacia 

1 Sc12ú11 t.l;1l<>> -;i1111i11istrndos por cl Minis1cri11 de 

Cultura y Ed11caci<Í11. 1:1.' lasas de csrnl;1ri1:1cicí11 

p;1r;1 11Jí\() ,•r.111: .�7.'Y·< en el nivel prccsrnl;1r: 

1JO . .'i'., en ,·1 nin:! pri111;1rio: :lí\.X'1 en el 11i1cl 

111edio. í'.11 11J1! 1 csl;is mism;1s 1a,;1s ;ilca111;1h:111: 

T2.7« L'tl el nill'I pri.:c.o;c(ll;1r. CJ5.7':'i c11 el ni1cl 
pri111,1rio y Y!. \11 L'll l'l 11i1el medio. Fi11;1l1ne111c. 
Cll ! CJCJ7 l;1s L'i Ir;¡, son de: <Jx<X en L'I prcl:>COl;1r. 
CJ1J.l'i'., en L'I 1111L'I pri111ario. 70.2'4 en el nivel 
medio. Sc121í11 d;110' tk la mi:-ma lucnlc l;1 
111atrín1la de l.i cdue;1ci<i11 co111lin en cl 11i1cl 
prirnario y l'll el scrnndario sc i11nc111e1111'1 cnlrc 
l CJlJ 1 ) 1 '!'!7 un 5.(1'1 y 27.W:Y, rcspccJ iv;1mc111c. 

li;1hic11dn rn 1 <J9 I d« 4.í\ 16.01 O alumnos en el 
1111cl pri11L1n" 1 2.on llJí\ en el sern11da1 10 _1 l'n 
l 'J'!7. 5.W.:5.204 en el primario y 2.5<Jí\.J() 1 L'll el 
sccundarin. 



Cuadro 1 

Perfil educativo de la población económicamente activa 

Gran Buenos Aires 

1986-1991-1997 

Nivel Educativo 1986 

Total Ocu¡iados Desocupados Total 

Primario Incompleto 15.8 15-4 23.6 10.9 

Primario completo 31.4 31.5 30.5 3 l.l 

Secundario No Técnico incompleto 14.0 13.9 16.1 142 

Secundario Técnico incompleto 5.9 5.8 8.5 5.6 

Subtotal Secundario incompleto 19.9 19.7 2.+.7 19.7 

Secundario no Técnico Completo 10.7 W.7 9.7 13.8 

Secw1dario Técnico Completo .+.5 4.6 2.3 .+.3 

Subtotal Secundario Completo 15.2 15.3 12.0 18. l 

Terciario incompleto 8.3 8 . .+ 5.7 9.2 

Terciario completo 9.5 9.8 3.6 10.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

4.270.999 .+.076.3.+3 194.656 .+..+87.748 

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta Pennanente de Hogares. Onda Octubre. INDEC. 

1991 

Ocupados 

l l .O 

3 l.l 

l.+.o 

5.5 

19.5 

13.7 

.+ .3 

18.0 

9 . .+ 

11.0 

100.0 

.+.2.+7.813 

Programa Educación. Economía y Trabajo. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. 

Facultad de Filosofia y Letras. UBA. 

1997 

Desocupados Total Ocupados Desrn 

J<U 9.0 8.6 

3 l.5 27.5 26.8 

18.0 l.+. 9 1-U 

5.9 5.1 5.2 

23.9 20.0 19. 7 

16..+ 14.1 13.9 

.+.l 3.8 .+. I 

20.5 17.9 18.1 

6.0 12 . .+ 12 . .+ 

7.7 13.2 l .+. 5 

100.0 100.0 100.0 

239. 935 5.299.077 4.5.+2.977 
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fines de los '70 comenzó el fenómeno de la 
"fuga hacia adelante", realidad que se impu
so al proceso anterior de "devaluación edu
cativa" por el que se empleaba a persona.s 
con mayor educación en puestos que no lo 
requerían. 

La "fuga hacia delante'', no es otra 
cosa q ue la cont racara de la oferta 
excedentaria de recursos humanos, a la \'e? 
que, en el sistema educativo, un proceso de 
pérdida de relevancia de Jos saberes. 

Nadie duda, en la actualidad en 
afirmar que los tra bajadore s que n o  
alcancen al secundario y lo finalicen pasarán 
a en gro. ar la población en riesgo educa! i vo. 

"La educación ha comenzado a jugar 
como factor de exclusión del empleo" así 
como de "certificación de aptitud para" y/o 
de credencial de garantía, es indudable; más 
aún pues las e s tructuras de personal 
absorben paulatinamente personal de 
niveles terciarios o universitarios. 

Como contraparte y, aumentando el 
riesgo de la expulsión del mercado de 
emple o estable y bien remunerado. se 
ve1·iftca un proceso creciente de pérdida de 

calidad de los saberes. Así cada vez son 
menos los que pertenecen a la reducida 
franja en que los estúndares cogn itivo.s son 
v6lidos. El resto. la mayoría de la población 
es discriminada no r econocida en los 
circuitos ele alta e1npleabilidad o en el 
acceso a ciertas univer-;idades." (Riquelme. 
1998). 

'"Estos lwl.rnnes de dc111n11dn 

COl/Sfitu\'('11 ///!(/ U'SllOl/,\'(/ hilidwl 

soc·iol, reco11ocid<1 por lo con 1·1i111-

ciú11. l11c/11so en olgwws pm1·i11cius. 

tu I el e u s 11 de B 11e11 o .1 A i res. 1 <' 

sns1ie11c pmlo11go r lo ohliguroricdut! 

<1 lu l'llS<'l/1111:0 Sl'l'lllllluriu o terl'<'I' 

ciclo de lu Ed11cucirí11 gen<:rol 

hú.1irn." (Riquelmc, 1998). 

El análisis de los cambios en los niveks de 
de�ocupación específica por nivel educativo 
ponen en evide ncia las observaciones 
reali1.ada'. pues mien tras en períodos 
anteriores. la década del 60 y 70. los menos 
educados tenían 111uyor ahsorción en el 
emp ico, ahora resultan el grupo vulnerable. 
en mayor riesgo socio-ocupacional. 

CUADRO 2 
TASAS ESPECÍFICAS DE DESOCUPACIÓN 

GRAN BUENOS AIRES 
1 986-1991-1 997 

NIVEL EDUCATIVO 1986 

Primario incompleto 7.3 

Primario completo 4.7 

Secundario No Técnico incompleto 5.6 
Secundario Técnico incompleto 7.0 

Subtotal Secundario incompleto 6.0 

Secundario No Técnico Completo 4.4 

Secundario Técnico Completo 2.4 
Subtotal Secundario Completo 3.8 
Terciario incompleto 3.3 
Terciario completo 1.9 
Tasa bruta 4.6 

1991 

5 . 0 

.'.U 
6.7 

5.6 

6.4 

6.3 

4.9 

5.9 
3.4 

3.8 

5.3 

1997 

17.7 

16.6 

16.6 

1 3.0 

15.7 
15.5 

6.7 

13.6 

14.S 

S.9 

14.3 

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta Pcrm<111ente de Hogarc�. Onda Octuhrc. INDEC. Program:1 

Educación, Economía y Trabajo. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Facultad ele Filos< 

fía y Leiras. UBA. 
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L a  p o b l a c i ó n s i n  p ri m a r i a y 
p ro g re s i v a m e n t e  t a m b i é n  l o �  c o n  
secu ndaria i ncompleta ,  son c i udadanos rn 

d e s v e n t aj a  p ro d u c t i v a y t a m b i é n  d e  

i n t e g rac i ó n  soc i a l ,  e n  u n a  soc i edad que 
i nc re menta  l a  concentrac i ón económ i ca y 
de i n gresos en los más educados. 

El anál i s i s  de los valores de las ta :--as 

espec íficas son l la mat ivas :  

-e n 1 986 el  grupo con pr imar ia  t e n ía u n  
desempleo específico de l 7 , 3 ,  es dec i r, 7 por 
c a d a  1 0 0 t ra b aj a d o re s  c o n  p r i m a r i a  
i ncompleta n o  encont raban empleo; e n  1997 

cas i  1 8  t ra bajadores con pr imaria i ncom
pleta ele cada 1 00 no l o  encuen tra; 
- m ien t ras ,  si b i en para los  con u n i ve rs i t ar ia 

e l  p o rc e n t aj e  t a m b i é n  a u m e n t o ,  l a  
desven taja e s  t res veces menor: e n  1 986, '.2 
u n i ve rs itar ios ele c ada 1 00 no encontraban 
e m p l e o ,  a h o ra 6 ele c a d a  100 n o  l o  
encuentra n ;  
- l os t rabaj adores c o n  sec u ndar ia  t éc n ica  
t ienen mayores ventajas,  só lo  6 de cada 1 ( )( )  

no encuentra ocu pac ión e n  1 996; 

- m i en t ras,  los con sec u ndaria i ncomple ta  
t i e n e n  cas i  t a n t a� d i fi c u l tades como lo:-
menos educados: 16 (secundaria i ncomple
t a) y 14 (secu ndar ia  completa ) de c ada 100 

son de:-,emp l eados . 

3. Lo h e t e rogene idad eco1 1 á111 ico
p rnd 1 1 c f i \ 'o y la e d 1 1 c o c ir51 1  dl '  los 
1 ra/)({jadore.1· 

E l  anál i s i s  de la absorc i ón de pobla
c i ó n  por parte de las d i ferentes ac t i v idack� 
e c o n ó m i c a s  e v i d e n c i a  e l  t ra d i c i o n a l  
comporta m i e n t o  d e  act i  v i cl ades vcgc t < 1 t  i \'a:-, 
con menor perfi l tecno lóg ico y, por lo tan to ,  
m e n o r  n i ve l  e d u c a t i v o re l a t i v o  en -.. u 
pob l ac i ó n  ocu pada . 

A lo l argo de l o:-- ú l t i mo:-, c i ncuent ¡ ¡  

años,  los  suce:-- i vos cambios operados en la  
p roducc i ó n  y e n  los  p rocesos ele t rabaj o  
c o i n c i d i ó  c o n  v a r i ac i o ne s  e n  e l  pe r l" i l 
educat i vo de l a  mano de obra ocupada . 

B i e n  e:-- c ierto que la heterogene idad 
s i e m p re e x i s t i ó  e n  c u a n t o  a p e r f i k :-
tecno l ógicos como re specto a l a  educac ión 
de l o s  t rabaj adore s .  A s í, e l  menor i n c re-

87 

mento ele valor agregado, por l o  ge nera l ,  se 
a s o c i a  c o n  u n a  m a y o r  a b :-, o rc i <i n  d e  
pobla c ión c o n  bajo n i v e l  educat i vo .  

S e  h a  fo r m u l a d o  u n  a n á l i s i s  

categor i zan clo a l as act i v i d ades de acuerdo 
a l  perf i l e d u c a t i vo d e  los  t r a baj a cl o re :-
ocupaclo:-, e n  a l to, med io ,  y b a j o  ( c u ad ro 3 ) .  

Las d i ferenc ias  e n t re 1986 y 1 997 

m u e st ra n  d e s p l a za m i e n to s  p o s i t i vo s  y 

negat ivos :  
- entre los que i nd ican u n a  mejora re la t iva  
de l  p e r l" i l e d u c a t i v o  e s t ú n  l a s  r a m a s  
i nd u str ia les  de l ra mo a l i me n t i c i o  y text i l  e n  
gra n  med ida determi n ados p o r  l o s  ca mbios 
tecnológicos;  
- las restantes ramas m a n t i e n e n  u n  n i ve l  

med i o  ele educac ión para sus  t raba jadores, 
pero con mejora o e levac i ó n  del  gru po con 
sec u ndario i ncompleto y comple to ;  
- las act iv idades de  mayor n i ve l educa t i vo 
mant i enen l a  absorc i ó n  ele los t rabaj adores 
con e d u c ac i ó n  s u pe r i o r  c o m p l e t a ,  p e ro 
también  reg i st rando u n  i ncremento re l a t i v o  
de e s t e  t ramo, que pasa a rep resentar  e n t re 
e l  '.25rlc y el 5W lc c u ando en 1 986 ab�orbfo 
hasta u n  .f() </c ; 
- los trabaj adores de l a  act i v idad pr i mar ia  
se concentran e n  u n  bajo n i ve l  educat ivo, 
fre n te a la :-- i t u ac ión po lar izada de l 9R6;  

- c a be d e s t a c a r  l a  m ej o ra de l n i v e l  
e d u c a t i v o  d e  l a  ad m i n i st rac i ó n  p ú b l i c a  
también ori g i nada e n  l a  re forma del  1:-:s tado, 
q ue supu so c a m b i os tec n o l óg i cos e n  los  
mode los de gest ión . 

La c o n -.. t ru c c i ó n  d e  po l ít i c a s  d e  
atenc ión a l a s  de mandas soc i a l e s  c rít i ca s .  
con1,t i t uyc u n  e n :--ayo de a l t a  preocu pac i <Ín 
ante la> pro fu n d as t ra n s fo nna c i o n e s  de l 
s i s t e m a  e d u c a t i vo y de l a s  po l ít i c a s  de 
educac ión y forrnac ión para e 1 mundo de l a  
prod ucción y d e l  t rabaj o, ope radas e n  esta 
década ele lo:-- noventa.  Mús aún,  las m i radas 
re rl c x i v< 1 :-- a l a  :-- i t u ac i ó n  g l o b a l  y a l as 
ac tua le>  con d i c i one�  de desarro l l o  de l a  
educac ión e n  l a  A rgent i n a  n o  a bu n d a n ,  y se 
h ace necesario eva luar  en este mentado fi n 
de s i g lo cuanto de los d i scursos proposi t  i vos 
y de las  mú l t i p le:-, acc i ones estún ten iendo 
que ver cnn la  e le vac ión de los n i ve l e :-- ele 
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C uadro 3 

Cambios en el perfil educativo de las actividades económicas 

G ran Buenos A i res 

1 986- 1 997 

1 986 1 997 

Sectores q ue absorben l 11termed 1ac 1ón financ iera,  l ntermed1ac 1ón financiera , 

trabajadores de a lto n ivel act i vidades inmob i l iar ias.  act 1 v1dacles m mob i l  iar ias,  

educat i vo empresa ria les y de a lqu i ler empresa 1 1a les y de a lqu i ler  
1 98(> d e l  2 5 'Yn a l  �0% con Educación Educación 
terc iana completo. Serv1c 1os socia les y de sa lud Serv1c1os soc ia les y de salud 
1 99 7  hasta 2 8%1 con secunda n o  Act1v1dades p ri ma ri a s  * Adm111 1strac1on p ú b l ica 
1 11complcto � compieto. entre 25%. 
\ 5 1  'Yo con terciario completo 

Productos qu im icos y de la Productos q u í m icos y de la 
Sectores que absorben refinación de petróleo y refinación de petróleo y 
trabajadores de educación combustible n uclear combust i b l e  nuc lear. 

med i a .  Productos metá l i cos, Productos met á l i cos, 
1 986: .10'Yo al �2°1., de sccund:irio maquinarias y equipos maq u inarias y equ ipos 
i ncompleto � completo Otras mdustrias manufactu reras Otras mdustrias manufactu ras 
1 997:  entre J 5'r;, a �5% con Sum 111istro de electnc1dad. gas y A l i mentos. bebidas, tabaco 

secundano i ncompleto � completo. agua . Transporte y Texti les, con fecc iones y 
entre 1 � a 22% con tercian o 

comun1cac1ones . ca lzado. 
completo 

Comercio.  
Adm111 istrac1ón públ ica 

Sectores que a bsorben A l imentos, bebidas, tabaco. Summ istro de eleetric1dad, gas y 
trabajadores de baja educación Text i les, con fecciones y agu a .  Transporte y 
1 986· entre :10% �· <>0% con ca lzado. comun 1cac1ones . 
pri maria i ncompleta � completa. c onstrucc1ón Construcción 
1 99 7 ·  más del 60°/c, con pn maria Comercio. 
i ncompleta ' completa. Acti vidades p rimarias . *  Acti vidades p ri ma rias . 

* la rama act i vidades p ri ma rias p resenta los dos extremos sobre representados 

Fuente: Elaboración Propia en base a la E ncuesta Permanente de Hogares. Onda Octubre .  I NDEC 
Programa Educación. Economía ,. Trabajo. l nsti t 1 1 to de r m·cst igaciones en Ciencias de la Educación. 
Facu ltad de Fi losofía y Letras. UBA. 
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atención y cal id  ad pretendidos ( R ique l  me, 
1 998) .  

E l lo coinc ide con procesos de c risis 
e l e  i n tegrac i ó n  soc i a l, alt ísima fragme n
t ac i ón e i n seguridad en e l  i ngreso y tambi�n 
en la esta b i l idad labora l .  La inestabilidad 
en las oportun idades de vida de la ge nte se 
expre sa no s ó l o  en el d esemp l eo ,  .�in o  
t ambién e n  l a  precarizac ión d e l  empi co. en 
el  mayor riesgo a l  desempleo, en l a  pérdida 
ele un empleo acorde a sus capacidades y 
en l a  pérd ida  de los horizontes de una cierta 
movi 1 iclad social .  

4. Probabilidad de estar 
empleado y educación 

L o s  re s u l t a d o s  de e s t e  e s tudio 
evidencian que la ed ucación es uno de los 
pri ncipales determinan tes en el acceso a un 
emp l eo pago.  U n o  d e  los pr i n cipales 
res u l t ados demuestra que e l  haber comple
t ado cual quier n i ve l  de e d ucación está 
asociado con u na mayor probabi l idad de 
estar ocupado --excepto para el caso de l as 
mujeres que cuentan con primaria completa .  
Las proba b i l i dades se inc rementan para 
aqué l l os que t iene un nivel educat ivo ni<ís 
a l to .  Por último, a pe sar de que la dist ancia 
se red uce, todavía existen diferencias de 
g é n e ro en re l ac i ó n  a c u a n t o  a f e c t a  l a  
ed u c a c i ó n  l a  p r o b a bi l i d a d  el e e s t a r  
ocupado.'+ 

En este t ra b a j o  se s i g u i e ro n  dos 
procedimientos para est imar el  efecto que 
l a  educ ación tiene e n  l a  probabilidad de 
estar empleado.  Primero, se utilizaron tres 
modelos ele regresión-probabi 1 idacl 1 incar 
(estimado a t ravé s del método de OLS y 
M G L S ) ,  modelo probit, y modelo logit
c o n  e l  obj eto de d eterm i n a r  c u a l  e s  el 
modelo apropi ado s iguiendo los propósitos 
de este estudio .  Este análisis pre l iminar se 
rea l i z a  ú n i c amen t e  para e l  año 1 9 8 0 .  
S eg u n d o, y u n a  vez s e l ec c i o n a d o  e l  
modelo-e l modelo logit-se estiman los 
coeficientes para 1 995 uti 1 izando el modelo 
f i n al y adecu ado. Se presen tan, por lo ta nto, 
c uatro d i ferentes sets de est imac iones para 
1 980 (OLS, MGLS, probit y logit), mientras 
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que para 1 995 sólo se presenta  un set ele 
estimaciones (modelo logi1 ) . 

A pesar ele las ventajas que ofrece 
el mé todo M GLS, un mode l o  de proba bi
lidad lineal  no se considera apropiado por 
la natura leza del problema estudiado en este 
traba jo. Aquéllos casos en los que l a  varia ble 
depe nd ie ntc es dicot óm i c a ,  mocle 1 os no 
l inea l e s  resu.l t a n  más apropia d o s .  Dos 
mode los no 1 i nea res fueron conside rados y 
evaluados en l a  et apa pre limi nar d e  este 
e studio: modelos probit y logit . 

Se presentan y comparan también 
e s t im a c io n e s  de l o s  c o e fi c i e n t es el e 
regresión para los modelos probit y logil 
( cuadros anexos 1 y 2 ) :  ambos mode l o s  
provee n estimadores s im i l a res según l a  
dirección de l  efecto d e  l a  variable  indepen
dien te, y-para a l gunos coeficie n tes-su 
significación e st adístic a .  E n  1 9 80 y para 
ambos género s ,  e l  n ive l de educ ac i ó n 
i n c reme n t a  l a  p ro b a b i l id a d  d e  e s t a r  
empleado, según h a  s i d o  estimado por 
ambos mode l o s .  C u an t o  mús a l to es e l  
número d e  dependie ntes e n  el hogar, menor 
es l a  pro b a bi lidad ele t e n e r  un emp l eo 
asalariado o por cuenta prop i a .  En ambos 
mode 1 os .  1 os hombres no c asados tiene 
me n or pro b a bilid ad de estar  emp leado, 
mic 1 1 t 1«1� que e l  efecto cont ra rio se ohst.: rva 
para el c a so de las mujeres no casada s .  

Dado q u e  l o s  modelos probi1 y logi1 
ofrecen rt.:sultados sim i lares-los coc l'icicn 
tes estimados a través del  mode l o  /oJ.:il son 
aproximadamen te 1 . 8 veces los coe ricie ntes 

.J Lm d: 1 1m prov ienen del  l 11s 1 i tu 10 Nacional  de 

b1:1dí>t ic: 1>  y Cem,m ( I N D EC' ) para el  C1 rea del  

c ; r: 1 1 1  13ucnos /\ i rcs. octubre 1 980 y mayo l 995.  
El  I N D EC u t i l ila  u n  s istema de muestreo por 

rn11�lomcr:1dos para seleccionar a los i n d i v i d um 

que >cnín c1 1cuc'1 ; 1dns.  La muest ra u 1 i l i/ad:1 en 

cs lc  estudio n:1m.:.,enll 1  u n a  suh- 1 1 1ucs 1 1·:1 de l a  

m 1 1 L'�l r:1 del  I N DEC. Se e x a m i n a  aqu í c ó m o  l : i  
t:d u r a c i ú 1 1  a rc c t a  la  p ro b a b i l i d a d  d e  e s t a r  

empicado d e  aquel las personas entre 1 3  a 6 5  aiios. 

L::n 1 980. la  111uestr<1 u l i l i wda cuenta cn11 7 .242 
p e r s o n a s .  3 . 3 44 h o m bres y 3 . 898  m u j e re s :  

mic11 1r:1s q u e  en 1 995 la mucstr:i u t i l i .wd a  e s  d e  

7 . 845 personas. 3 .797 hombres y 4.048 mujcrc�. 
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probir-en este trabajo se u t i l i za e l  mode l o  
logit  dado q u e  s u  i nterpre tac i ó n  e s  más 
s i mple  comparada con l a del  modelo pro/Ji f .  

5 Pri mero s e  es t i maron los  coc licienlcs log i t >  s in  

considerar l a  i nteracción de l a  vari<1hle género con 

el resto de las variahles ( Model o  1 en Cuadro 

A nexo 2). Luego se i ncl uyeron l as i n teracc i one> 

d e  g é ne ro con cad a  var i a h l e  i nd e pc n d i c n l L' 

( M odelo 2 en e l  Cuadro A nexo 2) .  El i nc l u i r  las  

i n teracdones de l a  var i able género con las de11 1 ;í> 

vari ahles mejora s ign i licat i 1< ; 1 1ncn1c  l as C > l i n i ; 1 -

ciones para l o s  d o s  años ( 1 er c h i -cu,1drado l lH>dcl" 

1 versus modelo 2.  Cuadro Anexo 2) .  Dacio quL' 
el procedi miento de es t i mar el logari t 1no 1 1a1 u r;d 

de la probahi l iclad dt' estar empicado i 1 1c l uycndo 

l a s  i n teracciones ele género es idéntico a l  procedi

m i ento de c a l c u l ar e s t i m ac i on e s  separada:-. e 
i ndepe nd i e n tes para cc1<.Ja género. se u t i l i Laru 1 1  

e n t onces muestra s  d i l c renles parn homhn.:s y 

m uj e re s  p a ra e s t i m a r  e l  l o ga r i t mo de l , 1 

prohabi l iclad. 

En este est u d i o ,  l a  ecuac i ó n  l o g i t  p u e d e  

ex presarse como s igue: 

1 
p= 

-(Hh r PC,+b2 SC,+b1STCi+h4 l I EC1+h 5 NOC AS,  

+br, N DEP,)  1 + cxp.  

donde. 

p=la prohah i l idad de estar c r n p leadn 

1 -p=la probabi l idad ele no cswr empicado 

PC= pri maria completa 

SC= secundaria completa 

STC= secundaria técn ica completa 

H EC= educaci ó n  superior completa 

NOC /\ S=no casado 

N DEP= n ú mero de dependiente -. en e l  hog:rr 

Los coc l i c ientcs logi1.1· sólo permi ten dctcr11 1 i 1 1 ; 1r 
l a  d i rección (y  'u s i g n i licat i v idad) del  efecto que· 
1 < 1  educación t iene sohr·c la prohahi l idacl de c' t ;1 1  

e m p i c ad o .  Con el  o bj e t o  d e  p re d e c i r  1 : 1 

probahi l i dad para cada var i ;1 h l c  i n c l u i cl ;1 1.: 1 1  l ; 1  

regresión.  pri mero se c;i lcu ló  el  e x poncnci : i l  de 

cada l acio ele la  ecuaci ón ( 1 ) :  
1 

p= -(a+ b r  PC,+h�SC,+h1STCi+h�l IEC;+b5N( )(' AS ,  
+br,NDEP,)  1 + exr  

Luego. se resol vió In  ecuación p < 1 rn  "p" par;1 

o h t e n e r  u n a  e x pre s i ó n  de l a  p r o h a h i l i d : 1d 

predi c t i va (o predicha) de estar empicado: 

1 
p= -ra+b 1 PC¡+b2SC,+h1STCi+b4 HEC,+b5 NOCA S ,  

+b6NDEP,) 1 + CXJl 

90 

El mode l o  logi1 se ex presa corno e l  

l ogar i tm o  n;.¡tural  d e  l a  " razón ele probab i 
l iclml", q u e  e s  l a  razón d e  l a  probab i l i dad 

de que u n evento oc urra sobre l a  proha b i l i 

dacl de que no ocurra . El evento de i n terés 
para es te  e st u d i o  es  s i  u n a  perso na está 
e m p leada .  C o 1110 h a  s i do ex p l i cado cnn 
anterioridad, una vez q ue el  mode l o  logil 

fue selecci onado, se proce d i ó a est i ma r  los 
coefic i e n t e s  de regre s i ó n  para e l  año 1995 

y a comparar dicho"  coe fi c ien te.� con l os 
obte n i du., para 1980.� 

Lns re �u I tac.los m uestra n  tan t o  los 
coe f i c t e n l e �  d e  r e g r e s i ó n  c o m n  J a ,  
p ro h ;.i h i l i d adcs p red i c t i va s .  Para c a l c u l a r  
c s t �l �  ú l t i rn ; 1 s , � e  e x a m i n a c ó m o  l a  

proba b i l  ic.lad de estar c m p l eado varía segli n 
c a d a  n i v e l  de e d u c a c i ó n  p a ra p e r s o n as 
casadas, manten iendo constante  e l  n li me ro 
de pers o n a s  d e pe n d i e n t e s  q u e  t i e n e  u n  
hoga r. 

L o s  coc l"i c i e n t e s  de l a  reg re s i ó n  
logit para hombre s  y m ujeres , a m bos para 
198( ) y J 995,  l ll U e s t ra n  U n  C o e ri c i c n l e  
pos i t ivo para l a  va r i a b l e s  "d1 1111111y'' d e  l a  

ec uac ión ( n i ve l  educa t i vo y estado c i v i l ) , 
q u e  i n d i c a q u e e l  p o s e e r  e l  a t r i b u t o  
re presen tado por l a  variable d111 1 1 1m· es tú  
asociado con u n a  mayor pro ba b i l i d ad de 

es tar  e mp l ead o . U n  coe fi c i e n te n egLll i vo 

i nd i ca u 1rn menor probah i l i d ac.I . En e l  ca�o 
de l a s  v a r i a b l e s  c o n t i n u a s  ( n ú m e ro d e  

pe rsonas de pe nd ie n - te <, e n  e l  h oga r ) . u n  
coe fi c i e n t e  nega t i vo s u g i e re q u e  c u a n to 

mayor es e l  va lor  de la vari a bl e ,  mrnor es 
l a  probahi 1 i c.lad ck estar e m p l eado. 

U 11() de l os h a l l azgos más i mport an
tes  de este c.s 1ud in es q ue e l  h aber com pl eta

d o  c u a l q u i e r  n i v e l  d e  e d u c ac i ó n  e s t á  
asoc iado con u na mayor probab i l i dad d e  
estar empicado-excepto para e l  caso e.le l as 

rnuj e re.-; con p r i lTii:i r ia  completa. Una menor 
pro babi 1 id ad e.stü asoc i ad a  con el  n ú mero 
e.le dependientes en el h ogar-cuanto mayor 
e� el nú mero de personas que un i nd i v id u o  
debe muntener  e n su h ogar, m e n o r  e s  l a  
p robabi l idad d e  encon t rar e mp l eo . 

Los re su l tados m uestran t a m b i é n  
q ue e l  e fecto de l a educac ión d i fiere seg ú n  
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Cuadro 4 
Estimadores de Probabi l idad Máx ima para Modelos Logit de Estar 

Ocupado ( 1 ) ,  por Aiio y Género. Gran Buenos A i res ( 1 980 and 1 995) .  

Variubles i ndependientes Hombres 

Constante 2 . 65 5  ** * 

( o  1 4 ) 

\"1 1 ·f!! educnli\'O (!! (3) 

Pnmario completo 0 . 2 72 * *  

( () 1 2 ) 

Secundario completo 0 . 2 5 2  * 

( 0. 1 -1 )  

Secundario técnico completo 1 .0 1 1 * *  

( o  ' 5 )  

Superior completo ( )  59-1 * 

( () 1 5 )  

1 "r1nohle.' de conrml 

Estado c1\ il (No casado·- ! ) - 1  8 'i-I * * *  

( 0. 1 0 )  

Dependientes en e l  hogar -O 10-1 * " *  

( ( )  0 .1 )  

C h 1 -cuadrado 5ó2 .-1 ' * *  

Grados d e  l ibcrtrid (¡ 

Nt1111cro de casos 11H 

Nota l :rron.:s s1a11Janl J e  los ccodic11!11tes e n  paréntesis 

( 1 )  1 s1  el em:uestaJo esto ocupaJo o a ulu-ornpaJo. O si  no 

(2 )  Categona Je rderencia· pnmarw 1 1 1complcla 

1 980 

Mujeres 

0. 1 1 -1 

( o 1 1 ) 

0.026 

( O. 1 O) 

0. 827 * * *  

( 0 . 1 0 )  

( )  <) 1 5 * 

( ( )  -17) 

1 2 2 5  *** 

( () 2-1)  

() 987 * * *  

( o  08 ) 

-0.ó?i ' * *  

( 0 .01 ) 

')5 7  ( ) * * * 

(¡ 

' 8')8 

( 3 )  Variahks dumm,· Ver C uaJro Ane'\o 1 .  meloJología parn codi ti car rnriahlcs dummv 

" p< . 05 •• p<.0 1 * * *  p,... 00 1 (on<!-tnilcd t<.;sts )  

1 995 

Hombres 

l . 9 1 7 * * *  

( 0. 1 5) 

0 . 5 2 2  * * * 

( o  1 3 )  

<U 89 * * *  

( 0 . 1 1 ) 

0 . 7-12 * * * 

( () 22 ) 

1 . 1 6-1 * * *  

( o 2 7) 

- 1 872 * * *  

( 0 .08 ) 

-0 . 3 2 8  * * *  

( tUl2) 

')50. 1 * * *  

6 

3 776 

h1enk Elabornció11 propia sohre la hase Je la 1-rn.:uesta l'enna11cllle de ! logares 011da Oct uhn: lN DEC 
Programa falucació11. faonom ía ! Trabajo lnstituto de lnv..:st1gac1011cs en C iencias de la EJucoción.  

racultad Je l ilosot1a ) Lelrn�. l JB A  

9 1  

Mujeres 

0 . 5 27 * * *  

( 0 . 1 3 )  

-0 .  1 2 7 * * *  

( ( ) 1 2 ) 

0 . 5 5 1 ** * 

( 0 .08)  

0 .-183 

( tU l )  

1 1 19 * * *  

( o 1 5 ) 

0. 2 1 1 * *  

( 0 .07)  

-O 558 * * *  

( O  OJ ) 

900. 1 ** * 

6 

-10-iR 
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el gé nero . En 1 995 ,  el tener pri m ar ia com
ple t a para una mujer i mplica q ue la probabi-
1 i clad ele estar empicada d e c rece sisn i l ' i 
cat ivarncnte por u n  facto r de 0.88 ( cal cu lado 
a t ravés del e x po n e n c ia l  d e l  coefi c ie n t e ,  
c uad ro 4 ) .  Ese no e s  e l  c a s o  d e  los hombres. 
La probab i l idad de estar empleado C rL'.CC ;1  

u n  fac to r de 1 . 69 para aqué l l os que han 
completado el n i ve l  primario . 

El haber com pletado cu a lqu i er ot rn 
n i v e l  e le ed u c ac i ó n  en 1 99 5  a u me n t a  l a  
probab i l i dad de o b t e n e r  u n  e rn pleo para 
am bos géneros. S i n  e mbargo , p; 1ra el caso 
ele l as m ujeres. por ejemplo , la probab i 1 iclad 
ele estar e mpl eada c u ando se t ie ne educa
ción sec u n daria comple t a es mayor q uL' l ; 1  
d e  l o s  h o m b re s ( 1 . 7 3  v e rs u s  J . .+ X ,  
respect i va 1 1 1 e n l e ) .  Lo con t rar io sucede p;1 r;1 
c l  caso de pe rso nas co1 1 sec u nd a r i a  l é c n ica 
completa .  La probab i l idad de estar e l l l pl ca
do crece por u n  !'ac t o r  de 1 .62 para n 1 1 1je re' 
( e n  e s t e  c a s o ,  n o  es e sw d íst i c a ! ll e n l L'  

s i g n i J' i c a t i v a ) ,  m i c n t ras q u e  para l os 
hombres incre me n ta por un ! 'act or de 2 .  1 O .  

L a  e d u c a c i ó n  s u pe r i o r  t a m b i é n  i n l'I U ) L' 
s i g n i ficat i va me n t e  e n  e l  e .\ lar  e m p icad o . 

sie ndo IJ probab i l idad may or para m u j c res 
q u e  para hombres. 

Ot ra de l a �  \'a r i a b l c s  q u e  l i L' n e  
e fectos posi t i vos para e l  Caso d e  l ;1 -;  l l lU j L·re\ 
es el  estado c i v i l . Con t rarian 1en1e de l o  que 
sucede con los hombn..:s, e 1 no estar casada 
i ne remen ta l a  probabi  1 idacl de las  m u jcn.' '  
de estar e m p l ead as, p o r  u n  !'ac t or de 1 . 24.  
Es i n t e resante el  hecho de q u e  l a  proba b i l i 
d a d  d e  est a r e m p i cado d e c re c e  c u a n t o  
mayor e s  e l  n ú mero d e  personas dcpendicn
les  e n  el  hogar. Los resu l tados ( c uadru -l )  
i nd i can q u e  cuanto mayor es e l  n ú 1 1 1no de 
d e p e n d i e n t e s  q u e  u n  i n d i v i d u o  d e b e  
man t e ne r. menor es l a  proba b i l i d ad d e  L' \ t ar 
e m p l ea d o .  Las razo n c '  de por q u 0  C \ t o  
s u c e d c  d e b e r í a n  s e r  e x p l o radas e n  
p rofu n d idad , c o n s i d e ra n d n  q u e  c u <1 n 1 u  
mayor e s  e l  n ú me ro d e  de pe nd i e ntes  que 
u na pe rso na d e be man t e n e r, 1 1 1ayor e '  la  
n e c e s i dad que e 1 i n d  i \ i d u o t e n d ría lk 
e n con t ra r  un e m p i c l l  asa l ar iad 1 i o au t P
e m pleo.  
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¡ ,Ccí 1 1 10  ha cambi ado e l  c l'ec t o  q u e  

l a  ed ucac i ó n  t ie n c  e n t re l os años 1 980 y 
J 99'.)'J La ed ucación ( c ualqu icra sea e 1 nive l ) 
rue y sigue s iendo u n  at r i bu t o  i rn portanle  
que u na persona debe t e n e r  si  está i n t e re sada 
en i 1 1crc 1 1 1e n 1ar su.� pos i b i l i dades de estar 
t ra b ;1,i ; 1 1 1 d P .  C o n s i d e ra n d o q u e  l o s 
logari t 1 1 10 .� de l a  pro ba b i l id ad p;1ra p r i m a r i a  
i n co m p l e t a so n posi t i vos pa r a  a m bos 
g0 1 1eros e n  1 tJ80 pero negat ivos para e 1 e<1so 
dl' las m u j c rL' S e n  1 lJ95 ( c uad ro 4) ,  al g u nos 
lectores es t ;1 r í< 1n  t e n tados en c reer  q u e  el 
c n m p l e l a r  l a  e d u cac i ó n  pr i mar i a p;1 rc cc 
haber �idn müs import a n t e  en las  m u je res 
en J lJ80 de l o  q u e  es en 1 99 5 .  U n o d e he rí;1 
t e n n  may u rL' '  p recauc i o n e ., al  a l'i r 1 1 1 ;1 r  
pro pnsi c i o n e ' como tal . E l  c o m pl e t a r  la 
e d u c1 c i cí 1 1  p r i 1 1 1 ; 1 r 1 < 1  p ; 1 ra el c ; 1 su c k  "" 
1 1 1 u j e re '  p u �· d e  e \ 1 ;1 r  asoc i a d o  c o n  u n ; 1 
menor pro b; 1 hi 1 idad de e .,tar e 1 1 1 p kad o :  o 
por el co1 1 1 r;1 r io .  i n d i recta rnen tt' asuc i; 1dn. 
ya que i n c re m L' n t ; i l a  p ro h ;1 h i l i d a d  de 
accedn y c o m pl e tar un n i ve l 1 1 1a y or lk 
ed uc;1ci611  ( e n  est e caso e l  sec undar i o ) ,  y 
en de l 'i 1 1 i t i , ·; 1 . i n c re me n tar las chan c e s  d e  
t e n e r  u 1 1  L' 1 1 1 p k o  a�alari;1 d o  o a1 1 t o-e 11 1 p l co . 

Ln� log; irit rno., de las prnhah i l i d ;1-
d e '  p a r a s L' C l l l l tL1 r i a  c o 1 1 1 p l c l a  s o n  
s i g n i l ' icat i ,«1 1 1 1c 1 1 te  pos i t i vos y c recen e n t re 
1 <J X( ) y l l)l)) t ; 1 1 1 1 0  p< 1 ra hombres c o mu p; 1r; 1  
m u j l'l'L' S .  1-: n 1995 . el l e n c r  e d u c ;1 c i c'> n 
s u 11l' ri or cu 1 1 1p let ; i  ; 1u me1 1 ta  la prohahilidad 

(k e � 1 ; 1 r  e n 1 p 1L·ado. �iendo el e fecl n m;1yor 
q 1 1e e l  cu rrc spnnd i c n t c  al año 1 lJoO.  Para e l  
C < l '> O  d e  l o s  h o m b re s .  p o r  e, i e rn p l o . l ;i 
prohahilidad de est � 1 r  e m p i cado carn hia de 
un 1'; 1 c tnr  e le I . �  1 e n  l l)8 ( )  a un rac t nr de 
3 . 20 e n  J l)tJ.'i ( c uad ro .+ . e x po n e ncial es de 
O . ."\l)..+ y 1 . 1 6.+ re s pcctivarne 1 1 t e ) .  

A p< irt i r  de las es t i niac iones lo!!,il 
( c 1 1 ; 1 d rn :'i l . se lwn s i m u lado :'i escenario., 
d i l' cre n t e '  p< 1 r;1 c; id;i n iw l  educ1t l \·o. usando 
'"r l ore '  h i poté t irn -; para las var i a b le s  e\ tac lo 
e i '  i 1 ( 1w c ;1 � ad o = O ) .  y n lÍ l l l l 'r o  d L· 
Lk pe n d i e n t c ' e n  e l  l 1 0 g ; 1 r  ( e , t ;1 b k c 1 d o  
h i poté 1 i c 1 1 1 w n 1 e  l' n 2.6).  1\sí  se oh.�e n·a l ! l lL' 
L1 ' p ro ha h i 1 i d ad c s el c e s t a r e 1 1 1  p l e  ad n 
tc nicndu u n  n i ,· e l  ed ucat i vo d e t e r m i nado 
\'L' r'u'  no I L' n e rl o es menor c ua n t o  mL· n o r  
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es el n ive l de educac ión que se ha comple
tado. Las probab i l idades au mentan t am
bién con mayores n i veles de escolaridad . 
Un hombre casado con pri mar ia comp leta 

y 2 .6  depen d i en tes , por e, ie mpl o , t iene una 
probab i l idad ele 0 .87  de estar emp leado. S i  
l a m i s m a p e r s o n a  t u v i e ra e d u c ac i ó n 

su pe rior completa,  s u  probah i l i clad de estar 

e mp leado hubiera sido 0.95 (cuad ro 5 ) .  

U n  a n á l i s i s  s i m i l ar puede rea l i zarse 
para el caso de u na m ujer casada.  En 1 980, 

una m uj e r  casada con primaria com p le t a 
t i e n e  u n a  m a y o r  p ro bab i l i d a d  d e  e s t a r  
e m p l eada q u e  u na pe rso n a  que n o t i e ne 
pri mari a completa (0. 1 7 ) ,  � i n  embargo, la 
probab i l i dad no es t a n  a l t a  como l a  de l  
hombre h i poté t i co .  S i  e s t a  m i s m a  m uj e r  
h u b i e r a c o m p l e t a d o l a  e d u c a c i ó n  
s u pe ri or, h u b i e ra ten ido 0 . 9 5  c h a n ct: s de 
estar  e m p l eada en c o m parac i ó n  con u n a  

m ujer  q ue n o  h a  c o m p let ado l a  ed u c ac i ó n 
s u pe r i or. 

En 1 980, las  d i feren c i as de género 

en las probabi 1 idades de estar emp leado son 
m e n o re s  p a ra a q u e l l a s  p e r s o n a s c o n  
e d u c a c i ó n  s u pe r i o r  ( 0 . 34 = 0 . 9 5  p a ra 

hombre s menos 0.6 1 para mujeres) que para 

aq uel los con pri maria  comp let a  (0 .72 = 0 .89 
para hombres menos 0. 1 7  para m u,ie res) .  

Un comportam iento s i  m i  l ar puede 
o b s e r v a rse e n  1 9 9 5 ,  e x c e p t o  q u e  l a  
d i fe re nc ia de género d i s m i n uy e .  En 1995 , 

u n a  m ujer casada con primaria completa y 
2 .6 d e pe n d i e n te s  e n  s u  h ogar  t i e ne u n a  
p ro b a b i l i dad m a y o r  d e  e s t a r  e m p l e ad a  
c u ando s e  l a  compara con la misma m ujer 
h i polét  ica  e n  1 980; 111 ic n tras que para e 1 
caso de los  hom bres,  l a  p ro b ab i l i d ad de 
estar em pleado con pri mar ia com p le ta es 
menor, también cua ndo se la compara con 
un hnrnbn.: con educac ión pr imar ia e n  1 980. 
La d i rerenc ia  de g¿nero también se reduce 

para la  proba b i l idad de tener u n e mp leo o 
a u t o -e m p k o p a r a  p e r s o n a s  c o n  n i ve l 
.�ccu ndario, secundario téc nico o educación 
�upcri or completa.  

CUADRO 5 
PROBA B I L I DAD DE ESTAR OC U PA DO SEGÚN MO DELO 

LOGIT ( 1 ) , POR AÑO, GÉN ERO Y N I V E L  EDUCATIVO. 

GRAN B U ENOS A I RES ( 1 980 y 1 995 ) ( 2 )  

1 980 1 995 

Nivel educativo Hombres Mujeres Hombres 

Primario i ncompleto ( 3 )  0.87 0 . 1 6  0 .74 
Primario comp leto 0.89 0. 17 0 . 8 3  
Secundar io compl e to U.92 0.3 1 0 .88  
Secundario téc n ico 
completo 0.96 o. :u 0.9 1 

S u perior comp le to 0 .95 0.6 1 0.96 

( 1 )  Las probabi l idades fueron est i madas según e l  modelo logi t .  cuadro 5 .  

( 2 )  Las proba b i l idades corresponden a pcrson : 1s  cas.1d:1>.  que 1 icnen en promedi o .  2 . 6  

nú mero de dependicnlcs en el  hogar. 

( 3 )  La> probabi l i dades para el n i ve l  pri 111: 1r io i ncn111plcto rucrun c : i l rn l :1d:1s usando 

1<1' coclicientes corrcspomlicnt e s  a 1 < 1  con:-.1an1e .  

Fuente: E laboración propia sobre 1: 1  hase di.: la  Enrncsla Pcrm,111.:ntc de Hogares. 

Mujeres 

0 . 2 8  
0.26 

0 .38  

0.36 
0.70 

O n d a  Oct ubre. I N DEC. Programa Edue<1c i ó n .  Econrnní:1 y Trabajo. l ns t i l ulo d e  l nvcst ig:1ciones e n  

Ciencias d e  l a  Educación.  Fac u l tad de Fi losofía y Letra:-.. U BA. 
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Refl ex io11es fina/ es 
E l  artíc u l o  pone e n  e v idrnc i a  L' I 

papel de l a  educación como vent .ij a relativa 
para los con m ayor educación ,  y e l g rad o 

de e x p u lsi ó n  de l a  f u e rza de t ra b a j o  
existente e n  el caso de los trabaj adores con 
baja educación . 

L.1 s  evidencias directas y las com
paraciones intertcmporal s demuestran la� 
oportunidades de empleo derivadas de una 
mayor e d ucaci ó n . C a h e ,  sin emb a rg o, 

reflex ionar que no es la educación la que opera 
en e l  mercado abriendo o ge nerando puest o 
:le ! r:!.bD.jo ,  y me nos a ú n  e n  1 1 n  mercado 
complejo y polari zado como est<1 resu l tando 
e l  de las áreas urbanas de Argen tina. 

La gen eración de empl eos es la 
pri ncip a l  deuda socia l  de los sectores ele 
pod e r  económico y en parte d e l  sec t or 
político. Siguiendo los planteos voluntaris
tas del c recimiento económico, es posib l e 

espera r e n  A rgenti n a  u n  i n cremento de 
oportunidades productivas en que l a  franja 
de demanda no sólo alcance a los má� educa
jos. Si la demanda crece, se i ncrcmemar<Ín 
lambién los requerimientos para la población 
,rabaj adora de menor educac ión .  

B ien  es cierto, que deben impul
�arse programas genuinos ele recuperac i (m 
..:ducativa de los menos educados para que 
fin alic e n  la t.:ducación p rimaria y en un 
s e g u n d o  e s fue rzo l a  s e c u n d a ria . La 
población en r iesgo educat ivo para el s i g l o  
X X I  e s  sin duela l a  que quede excluida de 
l a  educación secundaria. 

Para el lo se hacen necesarias do\ 
t i pos de educ ació n :  1 )  u n a  e x p a n s i ón 
educativa no sólo del acceso ele las nuevas 
g e n e r a c i o n e .  p e ro 2 )  t am bié n ,  l a  d e  
genuinas poi íticas el e  educación y formación 
de t rabaj adores, e n  l as que e l  eje sea  b 
re cuperación de l a  educación básic a y 
secundaria junto a l os módul o s  técnico
mstrumen tales  que se desarroll e n .  
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El desafío político y técnico es el de 
arbit rar u n  nuevo rol de Estado mediador ele 
múlt iple s demandas socia l e s  c r í t i c a s  
i n s a t i s l 'c c h;1s p a ra v a s t o s  sectores d e  
pob l ac ión.  

B ih!iog m(Í({ 

ílLC K l: R .  G .  ( l lJ83 ) E/ copiw/ h1 111w110. Un 

t 1 1uí l i s i s  f c· r í rico ·'' e11 1p írico refc ritln 
. f i 1 1 1tlm11e11 1u/11 1e 1 1 1e  u lo t'tl1 1nwilí11 .  A lia n za 

l J n i ve rs i ta r ia  ll'.x tos .  AlianLa fal. M ad r i d .  
ETC l-! A RT,  M .  ( 1 99 4 )  " Edu c a ci cí n y 
me rcado de t ra bajo en l a Argent i na" ' .  e n  
¡..;¡ F:L,  Deso/fos y o¡Jciones /){!ro crccn 

ADEHA .  1 O" Convención anual de ba ncos 

privados . Buenos AirL:s .  
FU N DAC I ÓN DE I N VEST IGACION ES 
ECON ÓM IC A S  LATI NOA M E R ICANAS 
(FIEL)  ( 1 986)  Gasro príblico. Pmp11csto.1 

de refá mw riel sector ¡níh/ico o r�en I ino. 

Tomo I l l :  Educac i ó n ,  sa l ud y segurid ad 
social. Bue nos Aire s . 
K UGLER . H .  y PSAC H A ROPOLJ LOS . G . 
( 1 9 8 8 ) :  .. Ea rn i n g s . a n d e cl uc a t i o n  i n  
Argen tina : A n  Analysis o r  t ht· 1 985  B ue no .s 

A i res Houscho ld Survey"'. LATH R f>o¡Ja 

Banco M u nd i a l , Washing ton . 1 98 8 .  

R J QU E L M E .  G .  R .  ( 1 99 8 ) :  'As ignac ión y 
dis t ribu ción del ga sto e n  e d ucac ió n y 
rorrnac ión técn ico-pro fc siona 1 :  const ruc
c ión  de po l ít icas L' ind icadores a l terna ! ¡ ,  os".  
Pre s e n tad c i  e n  la J o rn ada :-.obre F i n a n 
c i a m i e n t o d e  la  Educación A rge n t i n a ,  
Sit uac i ón actual, Perspectivas .  Propues t a s .  
Academia N ¡1c i o n a l  de Educació n .  2 2  d e  
se p t ic m brL' de 1 99 8 .  B ue no s A i re s  ( e n  

pre nsa ) . 
T H U R ROW, L. C .  y L LJ C A S ,  R .  E .  B .  
( 1 9 7 2 ) :  Th c A 111 ericun dis 1 ri h 1 1 1io11 of 
i 11 e o 11 r e :  o s r rrr e r u r o  I pro /J /e 11 r . .J o i n t 
Economic Comrn i t tee, C o n gress of the 
U nitecl S tates, U . S .  Governme n t  Printing 
Office.  M arzo. + 
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Cuadro Anexo l 
Estadistica Descriptiva para Variables Seleccionadas para Individuos entre 1 3  y 65 Años, 

por Afio y Género. Gran Buenos Aires ( 1 980 y 1 995) Area ( 1 980 and 1 99 5 . )  

1 980 1 995 

Variables % Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres 

Condición de actividad 

Ocupado 77.8 3 2 . 9  67 .2  3 8 . 2  

Desocupado 15 1 . 2 1 -Ul 1 2 . 9  

I nactivo 20.7 65 .9  1 8 . 8  48.9 

:\ifrel educativo 

Primario incompleto 20.4 2 1 . 5 9 .4 J0.5 

Primario completo 3 3 . 7  37 .2  29 .4 27.7 

Secunda rio incompleto 1 4 . 9  1 7. 9 1 9. 9  23 .6  

Secundario completo 6 .2  1 2 . 8 8.9 1 6. 1 

Secundario técnico incompleto 10 .2  0.6 J O.O JA 

Secundari técnico completo 3 . 5  0.6 4.6 1 . 2  

Superior i ncompleto 6.9 5 .6 1 0. 5  10 .3  

Superior completo 4 .2  3 . 7  7 .3  9. 1 

Estado civil 

Soltero 3-U 28.7  40. 1 35.0 

Casado 62 . 8  6 1 . 7 56.7 54.8 

Separado o divorciado 1 . 5 3 . 7  2 . 3  5 .4  

Viudo 1 . 2 5 . 8  1 .0 4 .7 

Número de casos 3 344 3898 3776 4048 

Fuente: Elaboración Propia en base a Ja Encuesta Permanente de Hogares. 1 980- 1 995. JNDEC. 
Programa Educación. Economía y Trabajo. Instituto de I nvestigaciones en Ciencias de la Educación. 

Facultad de Filosofia y Letras. UBA. 
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Cuadro Anexo 2 

Porcentajes de ocupados entre 1 3  y 65 años para algunas variables independientes seleccionadas, por género. Gran Buenos Aires 1980-1995 

1980 1995 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

% N úmero º/o Número % Número º/o N 

Variables Ocupados de casos Ocupados de casos Ocupados de casos Ocupados di 

Nivel educaf/ 1 ·0 

Primario incompleto 74. 8  682 2 5 . 7  840 56.7 356 31 . 5 
Primario completo 87.5 1 1 26 2 8 . 5  1 450 73 8 1112 3 3 . 2  

Secundario incompleto 63.5  498 2 5 . 8  699 49.5 750 22.9 

Secundario completo 87.5  208 46 o 500 77.6 3 3 5  45 .9 

Secundario técnico i ncompleto 5 9 . 5  3 4  1 26 1 2 3  5 5 . 7  3 77 2 1.-+ 

Secundari técnico completo 9 1 . 5 1 1 7  50.0 24 82.3  175 46.9 

Superior incompleto 7 3 . 7  2 3 2  52 . 3 2 1 8 68.8 397 47 .4  

Superior completo 92.1 1 40 77 8 1 44 93 .4 2 74 78. 5 

Test de .x2 23 3 . 1 * * *  259.6 * ** 289.9 *** 407 . 5  * * *  

Estado c1 1•1/ 

Soltero 57.8  1 1 54 - + 5 4  1 1 20 4 5 . 3  1 5 1 3  3 7 . 5  

Casado 89.0 2 lO I  24 9 2405 8 2 . 8  2 1 4 1  36 .1 

Separado o di\'Orciado 86.0 50 75.3 1 46 7 1 . 8 85 62 . 7 

Viudo 59.0 39 75 3 146 - + 5 9  3 7  3 8 . 7  

Test de .x2 430 . 5  * * *  269. l * * *  573.0 *** 60.4 * * *  

Número de casos 3 344 3 344 3898 3898 3797 3 797 4048 

* * *  p<.00 1 

Fuente: E laboración Propia en base a la E ncuesta Permanente de Hogares. 1 980- 1 995 .  INDEC. Programa Educación. Economía y Trabajo. Insti tuto de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación. Facultad de Fi losofía " Letras UBA. 
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Cuadro Anexo 3 

Población Económicamente Activa con educación primaria según actividades económicas 

Gran Buenos Aires 

1 986- 1 991 - 1 997 

1 986 1 99 1  
Acti\'idades Económicas 

1997 

Primario Primario Primario Primario Primario Primario 
Incompleto Completo Incompleto Completo IncornJlleto Completo 

Alimentos. bebidas. tabaco. Te.\tiles. confecciones 1 8 . 3  .J. 3  . .J. i ü . 9  

y calzado. 
Productos químicos y de la refinación de petróleo 1 2 . 5  3 1 .  9 7 . 7  

y combustible nuclear. 
Productos metálicos, maquinarias y equipos. 1 2 . 9  3 5 . J  9 . 7  

Otras industrias manufactureras. 1 7. l 3 1 . 8  1 1 . 4 

Suníinistro de electricidad. gas y agua. 1 3 .6 36.3  5 .2  

Transportey comunicaciones. 
Intermediación financiera. actividades 2 . 5  1 2 . 5  2 . 3  

inmobiliarias. empresariales y de alquiler. 

Construcción. 3-l-.9 36 . .J. 28 . 2  

Comercio. 1 3 . 9  3 2 . 7  9 . 2  

Administración pública. 5 . 3  2-U 2 . 4  

Educación. 1 . 5 9.7 4. 1 

Servicios sociales y de salud 2 . 9  1 9..J. 3 . 0  

Otros servicios 2 5 . 3  37.8 2 1 . 3 

Actividades primarias . . .  .J.6.8 2 5 . 3  

Total 1 5 . 4  3 l . 5  1 1 . ü  

Fuente: Elaboración Propia en base a la E ncuesta Permanente de Hogares. Onda Octubre. INDEC. 

-l-.J..2 

28.ü 

3 2 . 9  

3 9 . 7  

3 5 . 9  

1 3 .6 

-l-2.6 

28.5 

2 1 . 9 

6.5 

1 9. 8  

4 1 ..J. 

2 1 . 3 

3 l . l  

Programa Educación. Economía y Trabajo. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. 
Facultad de Filosofía y Letras. UBA. 

9 . 4  39.  l 

3 . 2  2 1 .6 

3 .-l- 26. l 
5 .0 3 2 . 8  

4 . 5  28. 5 

2 . 1 1 1 . 3  

2 2 . 2  4 5 . 0  

7 . 8  27. 1 

7 . 8  20.0 

1 . 2 6 . 7  

2 . 3  1 5 . 7  

1 7. 8  37. 1 

1 3 . 5  3 2 . 9  

8 . 6  26.8 
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Cuadro A nexo 4 

Población Económicamente Activa con educación terciaria según actividades económicas 

G ran Buenos A i res 

1 986- 1 99 1 - 1 997 

1 986 1 99 1  1 997 

Actividades Económicas Terciario Terciario Terciario Terciario Terciario Terc iario 
l ncom¡llcto Completo I ncompleto Completo Incompleto Completo 

Alimentos_ bebidas. tabaco. Texti les. confecciones ' 
calzado 

Productos químicos y de la refinación de petróleo y 
combustible nuclear 
Productos metálicos. maquinarias y equi pos 

Otras i ndustrias manufactureras 

Sum i nistro de electrici dad. gas y agua. Transporte �
comunicaciones 
Intermediación fi nanciera. acti\·idades 
i nmobil iarias_ empresaria les y de alquiler 

Construcción 
Comercio 

Ad.ministración pública 
Educación 
Servicios sociales y de salud 

Otros servicios 

Actividades pri marias 
Total 

6.6 

1 1 . 0  

6 . 7  

6 . -+  
6 . 1 

1 7 . 7  

2 . 8  

8 . 5  

1 5 . 6  

20.0 

1 0. 2  

3 . 2  

1 9. -+  

8.-+ 

l . -+ 

8 . 8  

5 . 3  

5 . 1 

-+ . 2  

2 5 . 1 

-+ . 5  

3 . -+  

1 3 . 7  

.+O. 2 

3 9 . 9  

3 . 7  

20.  7 

9 . 8  

-+ -+ 

1 2 . 3  

6 6  

6 . 5  

6 . 2  

2 2 . 0  

2 .0 

1 0 . 8  

1 -+ .-+ 

1 8 . 7  

1 0. -+  

-+ . 8  

9 . 1 

9 . -+  
1:uente: Elaboración propia sobre la base.: Je la Encuc.:sta Pc.:nmmc.:ntc de.: Hogarc.:s. Onda Octuhre. INDI::C .  

2 . 0  

9 . 8  

5 . 8  

2 . -+  

6 . 3  

2 -+ . 2  

] _ () 
-+ . 3  

1 7 . 9  

-+ 2 . 5  

-+9.-+ 

2 . 9  

1 5 . 1  

1 1 . 0  

Programa Educación_ Economía y Trabajo. I nsti tuto de l m estigaciones en Ciencias de la Educación. 
Facultad de Filosofia v Letras . UBA 

6 . 1 2 . 9  

1 8 . 8  1 -+ . 0  

1 2 . 2  9 . 0  

1 5 . 1  5 . 1 

1 O . 9  6 . -+  

26. 1 3 1 . J  

3 . 7  3 . 1 

1 1 . 8  5 . 3  

1 5 . 2  2 5 . 8  

20. 1 5 1 . 5  

1 -+ . 0 -+-+.o 

5 . 1 3 . 2  

6 . 9  7 . 2  

1 2 . -+  l -+. 5 
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