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Editorial:       4 

Actividad Económica de Argentina en 2022: ¿qué podemos esperar? 

 Entre fin del 2021 y principios del 2022, la economía se desaceleró, la tasa de inflación volvió a 

acelerarse (estimaciones privadas de febrero también confirman este fenómeno), se reactivaron las 

presiones en el mercado cambiario, el Banco Central comenzó a perder reservas, subió la prima de 

Riesgo País y comenzaron a caer nuevamente los depósitos en dólares 

 En el actual contexto internacional de alta incertidumbre, la variable clave para que los movimientos 

de capitales resulten expansivos para la economía local pasa por el grado de confianza que pueda 

generar el acuerdo entre nuestro país y el FMI 

 Sin embargo, aun cuando el Memorandum de Entendimiento sea aprobado por el Congreso y por el 

directorio del FMI, subsisten interrogantes, ya que no están previstas reformas estructurales que 

encaren los problemas de mediano plazo de la economía (reforma impositiva, previsional, laboral, 

apertura de la economía) 

 Además, el problema inflacionario sigue siendo dominante, pese a que se prevé reducir el 

financiamiento monetario del déficit fiscal. Esto porque habría emisión de pesos para comprar los u$s 

5,000 millones de la meta de Reservas del BCRA y por los mayores intereses de las Leliq. La tasa de 

inflación, además, habrá de reflejar las actualizaciones del tipo de cambio y de las tarifas, en un 

contexto en el que la crisis bélica internacional encarece la energía y los alimentos 

 Los motores externos tradicionales no tendrían demasiado peso para movilizar la economía durante 

2022. Si bien han mejorado precios muy relevantes para las exportaciones de nuestro país (trigo, 

soja), ha subido aún más fuertemente el precio de la energía deteriorando la balanza comercial de 

Argentina. Por otro lado, la guerra en Europa probablemente estimule una mayor inflación a nivel 

internacional y genere una mayor desaceleración en el crecimiento económico previsto para este año 

 
En Foco 1:        8 

La aceleración inflacionaria del arranque de 2022 impacta negativamente en el nivel de 

actividad del primer trimestre 

 El índice desestacionalizado elaborado por IERAL, en base a la recaudación de impuestos asociados al 

mercado interno muestra una caída de 1,9 % en términos reales en el primer bimestre de 2022 en 

relación al cuarto trimestre de 2021, devolviendo buena parte de la expansión registrada entre el 

tercer y cuarto trimestre del año pasado, que había sido de 2,6 %. Los tributos que se incluyen en 

este índice son el IVA, aranceles a las importaciones, a los Combustibles, a créditos y débitos 

bancarios y aportes personales y contribuciones patronales 

 Estos datos del arranque de 2022 sugieren que se está licuando parte del “arrastre estadístico” 

positivo con el que había terminado el 2021 (el “crecimiento” que hubiera experimentado el 2022 aún 

con una trayectoria plana a lo largo de todo el año). De mantenerse el nivel de actividad medido por 

los impuestos asociados al mercado interno en el andarivel del primer bimestre de 2022, la expansión 

de todo el año en relación a 2021 quedaría acotada a un 0,8% 

 Ante la falta de instrumentos genuinos de política económica, cada intento de expansión fiscal y 

monetaria contiene las semillas de su propio ajuste, sea por la aceleración inflacionaria que licúa la 

demanda agregada, sea por la falta de capacidad de financiamiento de las importaciones necesarias 

para lubricar la oferta de bienes y servicios. El ciclo de “stop and go” del período anterior, que podía 

medirse en años pares e impares, parece ahora ceder paso a una dinámica todavía más inestable, en 

la que el “stop and go” se cuenta por trimestres 

 En el primer bimestre de 2022, los ingresos por retenciones representaron el 11,8 % de los recursos 

consolidados de la Administración Nacional y la Seguridad Social, con un recorte de 3,0 puntos 
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porcentuales respecto de la incidencia de igual período de 2021. De todos modos, el aporte de los 

derechos de exportación a los ingresos consolidados está aumentando en casi 5,0 puntos 

porcentuales respecto del registro del primer bimestre de 2020, reflejando el impacto positivo en el 

plano fiscal de la mejora de los términos de intercambio 

 

En Foco 2:        14 

Más de 4 millones de mujeres con dificultad laboral en Argentina, con una situación muy 

heterogénea entre provincias 

 La participación económica de varones y mujeres en el mercado de trabajo ha resultado 

históricamente disímil en Argentina, como suele ocurrir en países subdesarrollado. En el tercer 

trimestre de 2021, la tasa de actividad en mujeres resultó del 38,9%, 15 puntos porcentuales menos 

que en varones (53,9%) 

 Dentro del conjunto de mujeres que posee un puesto de trabajo, la mitad goza de un empleo formal 

(28% se desempeña en el ámbito privado y un 23% en el público. En simultáneo, 1 de cada 4 cuatro 

trabajadoras es asalariada informal. Luego, un 15% es cuentapropista no profesional 

 La masa de ocupados masculinos está conformada por un 49% de asalariados formales (35% en el 

sector privado y 15% en el sector público). 1 de cada 5 ocupados es asalariado informal (21%), a la 

vez que otro quinto de los ocupados masculinos es cuentapropista no profesional (21%). Los 

profesionales independientes representan una proporción menor que en el caso de las mujeres (4% 

vs 6%) 

 A nivel provincial, se observan con mayor detalle las diferencias en el mercado laboral femenino y 

masculino, donde la variable más destacada al respecto, es la baja tasa de actividad femenina. En el 

caso de Formosa, la provincia con mayor nivel de inactividad, sólo 1 de cada 4 mujeres participa en 

el mercado laboral; métrica que es casi duplicada por los varones de esa jurisdicción 

 Así, 4,3 millones de mujeres enfrentan problemas de empleo y han tenido menos herramientas para 

resguardar sus ingresos durante la pandemia. Ya sea por estar insertas en trabajos cuya seguridad 

laboral es menor, grupo conformado por los cuentapropistas no profesionales (1,2 millones), 

asalariados informales (2 millones) y trabajadores sin remuneración (100 mil), o por encontrarse 

desocupadas (900 mil)  
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Editorial 

Actividad Económica de Argentina en 2022: ¿qué podemos esperar? 
 

Gustavo Reyes 

 

 Entre fin del 2021 y principios del 2022, la economía se desaceleró, la tasa de inflación 

volvió a acelerarse (estimaciones privadas de febrero también confirman este fenómeno), se 

reactivaron las presiones en el mercado cambiario, el Banco Central comenzó a perder 

reservas, subió la prima de Riesgo País y comenzaron a caer nuevamente los depósitos en 

dólares 

 En el actual contexto internacional de alta incertidumbre, la variable clave para que los 

movimientos de capitales resulten expansivos para la economía local pasa por el grado de 

confianza que pueda generar el acuerdo entre nuestro país y el FMI 

 Sin embargo, aun cuando el Memorandum de Entendimiento sea aprobado por el Congreso 

y por el directorio del FMI, subsisten interrogantes, ya que no están previstas reformas 

estructurales que encaren los problemas de mediano plazo de la economía (reforma 

impositiva, previsional, laboral, apertura de la economía) 

 Además, el problema inflacionario sigue siendo dominante, pese a que se prevé reducir el 

financiamiento monetario del déficit fiscal. Esto porque habría emisión de pesos para 

comprar los u$s 5,000 millones de la meta de Reservas del BCRA y por los mayores 

intereses de las Leliq. La tasa de inflación, además, habrá de reflejar las actualizaciones del 

tipo de cambio y de las tarifas, en un contexto en el que la crisis bélica internacional 

encarece la energía y los alimentos 

 Los motores externos tradicionales no tendrían demasiado peso para movilizar la economía 

durante 2022. Si bien han mejorado precios muy relevantes para las exportaciones de 

nuestro país (trigo, soja), ha subido aún más fuertemente el precio de la energía 

deteriorando la balanza comercial de Argentina. Por otro lado, la guerra en Europa 

probablemente estimule una mayor inflación a nivel internacional y genere una mayor 

desaceleración en el crecimiento económico previsto para este año 

 

Después de un rebote mayor al esperado en 2021, la economía de nuestro país se ha visto 

afectada por múltiples eventos: enorme incertidumbre acerca de la resolución de las 

negociaciones con el FMI por un acuerdo, sequia en países productores de soja (incluido 

Argentina), inflación creciente en el mundo con la consecuente subida esperada en las tasas 

de interés internacionales, conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, etc.  
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Estos shocks más la dinámica intrínseca de nuestra economía determinarán lo que suceda con 

la evolución del PBI durante 2022. Para evaluar esto, es conveniente comenzar analizando lo 

sucedido en los últimos meses en nuestra economía.  

 

¿Qué pasó en los últimos meses? 

 

Luego de una brutal caída el PBI en el trimestre más duro del confinamiento del 2020 (II), el 

retorno paulatino de la movilidad junto con la recuperación de los precios externos 

permitieron que la economía de Argentina comenzara a rebotar en el segundo semestre de 

ese año pero dicha dinámica se había evaporado en el segundo trimestre del 2021. Ante este 

panorama, en el trimestre anterior a las elecciones primarias, el gobierno “puso toda la carne 

en el asador” con el denominado “plan platita” y junto con una nueva mejora en los precios 

internacionales, la economía se reactivó nuevamente. Sin embargo, en el último trimestre del 

2021, la reactivación perdía fuerza nuevamente como puede observarse en el tercer gráfico 

que se presenta a continuación: 
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De esta forma, entre fines del 2021 y principios del 2022, la economía se desaceleró pero 

como consecuencia del plan “platita”, la tasa de inflación volvió a acelerarse (estimaciones 

privadas de febrero también confirman este fenómeno), se reactivaron las presiones en el 

mercado cambiario, el Banco Central comenzó a perder reservas nuevamente, subió la prima 

de Riesgo País y comenzaron a caer nuevamente los depósitos en dólares. 
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En este marco de gran desconfianza para los mercados, el 28 de enero se anunció el pre – 

acuerdo con el FMI. Esto permitió alguna calma en los mercados financieros ya que mejoraron 

las cotizaciones de los bonos del gobierno, la bolsa de valores, cayeron las expectativas de 

devaluación de corto plazo del tipo de cambio oficial y también las cotizaciones libres del dólar 

y la prima de riesgo país. 
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¿Cómo sigue la economía? 

 

El primer dato sobre el nivel de actividad agregado de este año (enero) es el que presenta el 

estudio de Orlando Ferreres y Asociados: el Indicador General de Actividad (IGA). Según este 

indicador (desestacionalizado), la economía de nuestro país durante el primer mes de este año 

habría registrado una pequeña caída respecto de los niveles de diciembre del 2021. 

 

En el corto plazo, los motores que afectan al nivel de actividad son múltiples pero a efectos 

prácticos pueden ser encuadrados dentro de las siguientes tres categorías: a) aquellos 

relacionados a los mercados internacionales, b) los que se generan en el contexto interno y c) 

otros que surgen independientemente del entorno macroeconómico. 

 

El primer grupo está compuesto básicamente por tres variables, pero el actual y particular 

contexto internacional, requiere adicionar un cuarto elemento. Las tres variables tradicionales 

son: la evolución  de los precios internacionales, los movimientos de capitales financieros y la 

dinámica económica de los países con los que comercia Argentina. La cuarta variable a 

considerar durante este particular año es lógicamente el efecto del conflicto bélico entre Rusia 

y Ucrania. 

 

Los precios internacionales que jugaron un rol muy expansivo durante 2021, durante los 

primeros meses de 2022 también siguieron subiendo primero por la sequía en algunos países 

productores de Soja (Brasil, Argentina, etc.) y luego, por la guerra en Europa.  

 

Si bien resulta muy difícil conjeturar sobre la dinámica del conflicto bélico, los actualmente 

altos precios de las commodities junto con la fortaleza del dólar en el mundo (“fly to quality”) 

podrían ser un obstáculo a que los mismos profundicen su carrera alcista a lo largo de este 

año. No obstante, dada la incertidumbre sobre la dinámica de la guerra, la evolución de estos 

precios resulta de muy difícil pronóstico. 
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En Foco 1 

La aceleración inflacionaria del arranque de 2022 impacta 
negativamente en el nivel de actividad del primer trimestre 

 
Jorge Vasconcelos y Guadalupe Gonzalez  

 

 El índice desestacionalizado elaborado por IERAL, en base a la recaudación de impuestos 

asociados al mercado interno muestra una caída de 1,9 % en términos reales en el primer 

bimestre de 2022 en relación al cuarto trimestre de 2021, devolviendo buena parte de la 

expansión registrada entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado, que había sido de 

2,6 %. Los tributos que se incluyen en este índice son el IVA, aranceles a las importaciones, 

a los Combustibles, a créditos y débitos bancarios y aportes personales y contribuciones 

patronales 

 Estos datos del arranque de 2022 sugieren que se está licuando parte del “arrastre 

estadístico” positivo con el que había terminado el 2021 (el “crecimiento” que hubiera 

experimentado el 2022 aún con una trayectoria plana a lo largo de todo el año). De 

mantenerse el nivel de actividad medido por los impuestos asociados al mercado interno en 

el andarivel del primer bimestre de 2022, la expansión de todo el año en relación a 2021 

quedaría acotada a un 0,8% 

 Ante la falta de instrumentos genuinos de política económica, cada intento de expansión 

fiscal y monetaria contiene las semillas de su propio ajuste, sea por la aceleración 

inflacionaria que licúa la demanda agregada, sea por la falta de capacidad de financiamiento 

de las importaciones necesarias para lubricar la oferta de bienes y servicios. El ciclo de “stop 

and go” del período anterior, que podía medirse en años pares e impares, parece ahora 

ceder paso a una dinámica todavía más inestable, en la que el “stop and go” se cuenta por 

trimestres 

 En el primer bimestre de 2022, los ingresos por retenciones representaron el 11,8 % de los 

recursos consolidados de la Administración Nacional y la Seguridad Social, con un recorte de 

3,0 puntos porcentuales respecto de la incidencia de igual período de 2021. De todos 

modos, el aporte de los derechos de exportación a los ingresos consolidados está 

aumentando en casi 5,0 puntos porcentuales respecto del registro del primer bimestre de 

2020, reflejando el impacto positivo en el plano fiscal de la mejora de los términos de 

intercambio 

 

La aceleración inflacionaria que se observa desde fin de 2021, con un pico en febrero de este 

año en el que el IPC habría superado el umbral del 4 % mensual, está impactando 

negativamente en la evolución del nivel de actividad. La principal evidencia de este fenómeno 

es la trayectoria de la recaudación de impuestos asociados al mercado interno, en el índice 
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desestacionalizado elaborado por IERAL, que en términos reales muestra una caída de 1,9 % 

en el primer bimestre de 2022 en relación al cuarto trimestre de 2021, devolviendo buena parte 

de la expansión registrada entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado, que había sido de 

2,6 %. Los tributos que se incluyen en este índice son el IVA, aranceles a las importaciones, a 

los Combustibles, a créditos y débitos bancarios y aportes personales y contribuciones 

patronales. 

Recaudación impositiva asociada al mercado interno* 

Términos reales. Serie desestacionalizada Base I trim 2019 = 100 

 
*Incluye IVA, aranceles a las M, Combustibles, Créditos y Débitos, Aportes 

personales y Contribuciones patronales. 

** promedio Enero y Febero 2022 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Subsecretaría de Ingresos 

Públicos  

Así, para una base 100 en el primer trimestre de 2019, para enero-febrero de 2022 el índice de 

impuestos asociados al mercado interno se ubica todavía 1,9 % por debajo de aquella 

referencia de tres años atrás. No sólo eso, estos datos del arranque de 2022 sugieren que se 

está licuando parte del “arrastre estadístico” positivo con el que había terminado el 2021 (el 

“crecimiento” que hubiera experimentado el 2022 aún con una trayectoria plana a lo largo de 

todo el año). De mantenerse el nivel de actividad medido por los impuestos asociados al 

mercado interno en el nivel del primer bimestre de 2022, la expansión de todo el año en 

relación a 2021 quedaría acotada a un 0,8%.  
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Recaudación impositiva asociada al mercado interno* 

Términos reales. Serie desestacionalizada Base 2019 = 100 

 

 
*Incluye IVA, aranceles a las M, Combustibles, Créditos y Débitos, Aportes 

personales y Contribuciones patronales. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Subsecretaría de Ingresos 

Públicos  

Las limitaciones de la economía argentina para superar el nivel de actividad pre-covid, pese a la 

fuerte mejora experimentada en los términos de intercambio, tiene que ver con un ciclo cada 

vez más volátil. En los últimos catorce meses, el índice que refleja la evolución en términos 

reales de la recaudación asociada al mercado interno no ha podido anotar tres meses 

consecutivos de variación positiva, con un patrón de un mes de caída cada dos meses de 

recuperación. 

Ocurre que, ante la falta de instrumentos genuinos de política económica, cada intento de 

expansión fiscal y monetaria contiene las semillas de su propio ajuste, sea por la aceleración 

inflacionaria que licúa la demanda agregada, sea por la falta de capacidad de financiamiento de 

las importaciones necesarias para lubricar la oferta de bienes y servicios. 

Lo cierto es que el ciclo de “stop and go” del período anterior, que podía medirse en años pares 

e impares (éstos últimos, vinculados a las elecciones correspondientes) parece ahora ceder 

paso a una dinámica todavía más inestable, en la que el “stop and go” se cuenta por trimestres. 
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Desde principios de 2021 se acentuó la volatilidad en la trayectoria del nivel de 

actividad* 

 
* Variación mensual de la recaudación impositiva asociada al mercado interno (IVA, 

aranceles a las M, Combustibles, Créditos y Débitos, Aportes personales y 

Contribuciones patronales). Serie en términos reales, desestacionalizada. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a INDEC y Subsec. de 

Ingresos Públicos  

En este sentido, la aceleración inflacionaria de los últimos tres meses apunta a replicar en el 

presente lo ocurrido en el primer semestre de 2021. En aquel momento, como efecto rezagado 

de la fortísima emisión monetaria de origen fiscal registrada en 2020 y, en el presente, como 

derivación de un fenómeno similar, pero más cercano, concentrado en el cuarto trimestre del 

2021, cuando las transferencias del Banco Central al Tesoro alcanzaron la friolera de 1,16 millón 

de millones de pesos. En términos del cuarto trimestre, tamaña emisión fue equivalente a 10 

puntos del PIB, un patrón semejante al verificado en 2020.  

El impacto negativo sobre el nivel de actividad de cada ciclo de escalada inflacionaria se 

acentúa por dos factores: a) si bien el efecto de la emisión sobre la inflación suele darse con 

algún rezago,  en el presente esos plazos parecen acortarse; b) en forma convergente, los 

problemas de abastecimiento de insumos importados son más intensos en estos primeros 

meses de 2022 vs lo ocurrido en el primer semestre de 2021, dada la falta de reservas en el 

Banco Central. 

La política fiscal y monetaria del arranque de 2022 ha dado un giro visible respecto de la última 

parte de 2021, pero es temprano para que ese cambio impacte sobre la inflación y las 

expectativas. Ciertamente, como una señal al staff del FMI, en el primer bimestre de este año 

las cuentas del Banco Central muestran contracción de origen fiscal a un ritmo de 50 mil 

millones de pesos/mes, un marcado contraste con la expansión a un ritmo de 390 mil millones 

de pesos/mes verificada en el cuarto trimestre de 2021. De todos modos, los excesos de 

liquidez subsisten, alimentando por un lado la aceleración inflacionaria y, por el otro, 
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“facilitando” la tarea del Tesoro para la colocación de deuda en pesos en el mercado de 

capitales local, que ha podido tomar fondos por 1,4 veces los vencimientos de cada mes en lo 

que va del año.  

 

Retenciones: factor de diferenciación entre la recaudación nacional y la de 

provincias 

En febrero de 2022 lo recaudado por el estado nacional en concepto de derechos de 

exportación (“Retenciones”) alcanzó a 110,3 mil millones de pesos, un 71 % por encima de 

igual mes del año pasado. En este primer bimestre, los ingresos por retenciones representan el 

11,8 % de los recursos consolidados de la Administración Nacional y la Seguridad Social, con un 

recorte de 3,0 puntos porcentuales respecto de la incidencia de igual período de 2021. De todos 

modos, el aporte de los derechos de exportación a los ingresos consolidados está aumentando 

en casi 5,0 puntos porcentuales respecto del registro del primer bimestre de 2020, reflejando el 

impacto positivo en el plano fiscal de la mejora de los términos de intercambio. 

 

Recaudación de los Derechos de Exportación 

Como % del consolidado de recursos de Administración Nacional y Seguridad Social 

Promedio de Enero y Febrero de cada año 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Secretaría de Ingresos Públicos  

La captura por parte del estado nacional de este fenómeno se transparenta cuando se mide la 

evolución de los ingresos a favor de la Nación vs las transferencias automáticas 

(coparticipación) a provincias: en febrero, los recursos del consolidado de Administración 

Nacional y Seguridad Social se incrementaron en términos nominales un 64,6 % interanual,  12 

puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada de doce meses, mientras que las 

transferencias automáticas a provincias subieron en el segundo mes del año un 58,6 % 

interanual. 
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Ingresos tributarios del consolidado de Administración Nacional y Sistema de 

Seguridad Social 

Variación interanual, en términos nominales 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Secretaría de Ingresos Públicos 

 

Ingresos tributarios coparticipados a provincias 

Variación interanual, en términos nominales 

 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Secretaría de Ingresos Públicos 
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En Foco 2 

Más de 4 millones de mujeres con dificultad laboral en Argentina, con 
una situación muy heterogénea entre provincias 

 
Laura Caullo y Azul Chincarini 

 La participación económica de varones y mujeres en el mercado de trabajo ha resultado 

históricamente disímil en Argentina, como suele ocurrir en países subdesarrollado. En el 

tercer trimestre de 2021, la tasa de actividad en mujeres resultó del 38,9%, 15 puntos 

porcentuales menos que en varones (53,9%) 

 Dentro del conjunto de mujeres que posee un puesto de trabajo, la mitad goza de un 

empleo formal (28% se desempeña en el ámbito privado y un 23% en el público. En 

simultáneo, 1 de cada 4 cuatro trabajadoras es asalariada informal. Luego, un 15% es 

cuentapropista no profesional 

 La masa de ocupados masculinos está conformada por un 49% de asalariados formales 

(35% en el sector privado y 15% en el sector público). 1 de cada 5 ocupados es asalariado 

informal (21%), a la vez que otro quinto de los ocupados masculinos es cuentapropista no 

profesional (21%). Los profesionales independientes representan una proporción menor que 

en el caso de las mujeres (4% vs 6%) 

 A nivel provincial, se observan con mayor detalle las diferencias en el mercado laboral 

femenino y masculino, donde la variable más destacada al respecto, es la baja tasa de 

actividad femenina. En el caso de Formosa, la provincia con mayor nivel de inactividad, sólo 

1 de cada 4 mujeres participa en el mercado laboral; métrica que es casi duplicada por los 

varones de esa jurisdicción 

 Así, 4,3 millones de mujeres enfrentan problemas de empleo y han tenido menos 

herramientas para resguardar sus ingresos durante la pandemia. Ya sea por estar insertas 

en trabajos cuya seguridad laboral es menor, grupo conformado por los cuentapropistas no 

profesionales (1,2 millones), asalariados informales (2 millones) y trabajadores sin 

remuneración (100 mil), o por encontrarse desocupadas (900 mil) 

 

El próximo 8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer, donde el lema escogido 

por Naciones Unidas para su reconocimiento en este año es “Igualdad de género hoy para un 

mañana sostenible”, enfatizando que, sin igualdad de género en el presente, un futuro 

sostenible y equitativo seguirá estando fuera de nuestro alcance.    

En lo que a Argentina respecta, la participación económica de varones y mujeres en el mercado 

de trabajo ha resultado históricamente disímil. Se observan diferencias muy significativas entre 
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regiones al interior del país: en los aglomerados más grandes la participación de la mujer es 

superior a la que se registra en los más pequeños. 

Es importante señalar que la participación de las mujeres en el mercado laboral no se puede 

disociar del papel tradicional en que se les ha asignado a las mujeres en el hogar. Esto se 

evidencia, por ejemplo, al considerar las tasas de actividad de jefas y cónyuges, las que 

disminuyen notoriamente en el caso de las mujeres, especialmente por la presencia de niños en 

el hogar. Por caso, en 2021 la tasa de actividad en mujeres es del 38,9%, 15 puntos 

porcentuales menos que en varones (53,9%). 

Evolución de la tasa de actividad de las mujeres y varones 
En porcentaje del total de la población 
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Nota: 2021 promedio hasta 3er trimestre. Último dato disponible. 
Fuente: IERAL en base a Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo de La Nación 

En Argentina, al igual que en distintas regiones del mundo, en comparación con los varones, las 

mujeres tienen mayor probabilidad de estar y permanecer desocupadas, tienen menos 

oportunidades de participar en la fuerza de trabajo y cuando lo hacen suelen aceptar empleos 

de peor calidad y/o menor carga horaria. Por otra parte, las disparidades de género en 

oportunidades de trabajo se observan y persisten a lo largo del nuestro país. En particular, esta 

brecha se evidencia con mayor intensidad al inicio de la vida laboral. Adicionalmente, vale notar 

que la proporción de mujeres en trabajos independientes de baja calificación es superior a la de 

sus pares masculinos, que poseen mayores oportunidades de inserción en relación de 

dependencia. 
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Composición de la población económicamente activa entre mujeres de 18 a 24 años 
Tercer trimestre 2019 – 2020 - 2021 

 

29% 34% 24%

22.8% 18.8%
21.8%

37.0% 28.4% 35.6%
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Fuente: IERAL en base a EPH-INDEC 

Composición de la población económicamente activa entre varones de 18 a 24 años  
Tercer trimestre 2019 – 2020 - 2021 

24% 26% 21%
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Fuente: IERAL en base a EPH-INDEC 

 A nivel nacional, dentro del conjunto de mujeres que posee un puesto de trabajo, la mitad 

goza de un empleo formal: 28% se desempeña en el ámbito privado y un 23% lo hace en 

ámbito público (educación, salud, entre otros). En simultáneo, 1 de cada 4 cuatro trabajadoras 

es asalariada informal. Luego, un 15% es cuentapropista no profesional, mientras que un 6% 

de las ocupadas que pertenece a la misma categoría sí cuenta con estudios superiores. En 

paralelo, la masa de ocupados masculinos está conformada por un 49% de asalariados 

formales, de los cuales, un 35% se desempeña en el sector privado y solo 15% en el sector 

público. Entre varones, 1 de cada 5 ocupados es asalariado informal (21%), a la vez que otro 

quinto de los ocupados masculinos es cuentapropista no profesional (21%). Los profesionales 

independientes representan una proporción menor que en el caso de las mujeres (4% vs 6%). 
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Además, el 5% de los ocupados varones son patrones, mientras el mismo guarismo para las 

mujeres es del 2%. Por último, mientras que el 1% de las mujeres ocupadas trabajan sin 

remuneración, sólo el 0,3% de los ocupados de sexo masculino lo hacen.  

Composición del empleo (IITrim.2021) 

28% 35%

23% 15%

25% 21%

15% 21%

6% 4%
2% 5%

0%

50%

100%

Mujeres Varones

Trabajador sin salario Patrón
Cuentaprop. profesional Cuentaprop. no profesional
Asalariado no registrado Asalariado publico registrado
Asalariado privado registrado  

Fuente: IERAL en base a EPH-INDEC 

A nivel provincial, se observan con mayor detalle las diferencias en el mercado laboral femenino 

y masculino, donde la variable más destacada al respecto, es la baja tasa de actividad 

femenina. En el caso de Formosa, la provincia con mayor nivel de inactividad, sólo 1 de cada 4 

mujeres participa en el mercado laboral; métrica que es casi duplicada por los varones de esa 

jurisdicción. 

Cabe destacar, que, en las provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca y 

San Juan, que presentan una alta inactividad entre las mujeres, también tienen una baja tasa 

de desocupación. Esto se debe a que la tasa de desempleo sólo captura a aquellas personas en 

la población económicamente activa que no encuentran trabajo, pero no capta el fenómeno del 

desempleo oculto, representado por las personas que estando en condiciones de trabajar, no 

buscan un empleo.  

Por su parte, CABA presenta las mayores tasas de actividad en el país, donde 5 de cada 10 

mujeres y 6 de cada 10 varones participan en el mercado laboral. Junto a las provincias de 

Córdoba, Mendoza y Santa Fe, son las jurisdicciones más dinámicas con mayores tasas de 

actividad en el país, tanto para mujeres como para varones.  Sin embargo, en el caso de las dos 

últimas provincias mencionadas se observa, al mismo tiempo, una menor participación laboral 

junto a una mayor desocupación femenina en comparación con los varones. Esto implica que 
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las mujeres que buscan un trabajo presentan mayores dificultades para ser vinculadas a empleo 

que sus pares masculinos. 

En cuanto a empleos genuinos (asalariados formales en el sector privado), CABA (26%) junto a 

las provincias de la Patagonia: Tierra del Fuego (26%), Santa Cruz (25%), Río Negro (25%) y 

Neuquén (20%) son las que mayores oportunidades ofrecen a las mujeres.  

Con respecto a las trabajadoras en relación de dependencia no registradas, San Luis (14%), 

Mendoza (13%), Córdoba (12%) y Misiones (12%) poseen mayor representación de este 

conjunto sobre el total de mujeres de cada provincia. En cuanto a la incidencia de informalidad, 

entre asalariados masculinos se destacan La Rioja, Córdoba, Jujuy y Salta.  

 

Composición del mercado laboral femenino 

En porcentaje del total de la población provincial- Tercer trimestre 2021 
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Fuente: IERAL en base a EPH-INDEC 
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Composición del mercado laboral masculino 

En porcentaje del total de la población provincial- Tercer trimestre 2021 
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Fuente: IERAL en base a EPH-INDEC 

En otros términos, de acuerdo a la OIT1 los notables progresos realizados por las mujeres en 

cuanto a logros educativos no se han traducido en una mejora comparable en su posición en el 

mercado laboral.  Los datos del tercer trimestre 2021 provistos por la EPH, sugieren que más de 

un tercio de las mujeres ocupadas poseen educación superior completa, mientras que el 80% 

de los ocupados masculinos no. Es decir, que solo 2 de cada 10 varones ocupados tienen 

estudios superiores el mismo guarismo para las mujeres es de 1 de cada 3. La disparidad de 

género refleja una mayor dificultad para las mujeres sin estudios en acceder a puestos de 

trabajos. 

                                                           
1
 Las Mujeres en el Trabajo, OIT 2016. 
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Educación superior completa en el total de ocupados según género 

19,7%
35,4%

80,3%
64,6%

Varon Mujer

Ocupado Profesional Ocupado No Profesional

 

Fuente: IERAL en base a EPH-INDEC 

En consecuencia, en Argentina 4,3 millones de mujeres enfrentan problemas de empleo y han 

tenido menos herramientas, por ejemplo, para resguardar sus ingresos durante la pandemia. Ya 

sea por estar insertas en trabajos cuya seguridad laboral es menor, grupo conformado por los 

cuentapropistas no profesionales (1,2 millones), asalariados informales (2 millones) y 

trabajadores sin remuneración (100 mil), o por encontrarse desocupadas (900 mil).  

Cantidad de mujeres en el mercado 

laboral  

Fuente: IERAL en base a EPH-INDEC 

 

 

 

 


