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del año, estas políticas de ajuste se 
mantuvieron, provocando un aumento 
sostenido del desempleo y la subocupación, 
junto con una reducción en la tasa de 
empleo, lo que impactó directamente en el 
crecimiento de la pobreza.

 Este deterioro económico impactó 
inicialmente de manera más fuerte en las 
mujeres jóvenes. Sin embargo, en este 
trimestre se observa que las mujeres 
adultas también se suman al grupo de las 
más afectadas, lo que confirma que la crisis 
las está impactando con mayor intensidad. 
Esto se debe a la sobrerrepresentación de 
ellas en los sectores más vulnerables de la 
sociedad, donde las condiciones laborales y 
económicas son más precarias.

    El presente informe analiza las brechas de 
desigualdad en el mercado laboral de la 
provincia de Buenos Aires al tercer trimestre 
de 2024. Se presentan indicadores en 
gráficos de elaboración propia en base a los 
datos publicados por (i) la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) del INDEC 
para los 6 aglomerados urbanos de la 
Provincia (Partidos del Gran Buenos Aires, 
Gran La Plata, Mar del Plata, Bahía 
Blanca-Cerri, San Nicolás-Villa Constitución 
y Viedma-Carmen de Patagones); (ii) la 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 
del INDEC, para el Gran Buenos Aires.

    El análisis de los datos se realiza bajo un 
esquema binario debido a las fuentes 
estadísticas disponibles que sólo indican el 
sexo de las personas (mujer-varón). 
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Introducción
Brechas de género laborales y de ingresos

    La forma en la que se organiza el trabajo 
en nuestra sociedad históricamente ha 
dado lugar a enormes desigualdades 
estructurales que afectan el efectivo 
ejercicio de derechos de las mujeres.

  En el mundo, las mujeres exhiben mayores 
obstáculos para participar en el mercado 
laboral en comparación con los varones y, a 
su vez, experimentan tasas de empleo más 
bajas, mayores niveles de desocupación y 
condiciones laborales más precarias, tales 
como jornadas reducidas, altos niveles de 
informalidad y menores salarios. 

  Estas desigualdades marcadas por el 
género hacen que las crisis y las políticas 
públicas implementadas afecten de 
manera desigual a mujeres y varones. Si 
bien cada crisis es diferente, los estudios 
con perspectiva de género a nivel mundial 
han demostrado que, en dichos contextos, 
las brechas de desigualdad se incrementan.

   Desde el inicio de la gestión de la coalición 
La Libertad Avanza a nivel nacional, la 
actividad económica estuvo marcada por 
una recesión inicial producto de la 
devaluación y la caída de los ingresos. A 
esto se sumó un drástico ajuste del gasto 
público, acompañado por la implementación 
de políticas macroeconómicas contractivas 
que, en este trimestre, tuvieron un impacto 
directo en la destrucción de empleos, 
principalmente registrados, en la provincia 
de Buenos Aires. La paralización de la obra 
pública, los despidos de la administración 
pública nacional y la contracción de la 
industria producto de la recesión, fueron 
las principales causantes de la destrucción 
de cientos de puestos de trabajo. A lo largo 
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En un contexto de contracción de la actividad económica en Argentina, los principales indicadores del 
mercado de trabajo presentaron resultados adversos, impulsados por la destrucción de puestos de 
trabajo, particularmente en el empleo registrado.

Provincia de Buenos Aires - tercer trimestre 2024 (IIIT 24)
Resumen de indicadores del mercado laboral

Entre los adultos, las mujeres enfrentaron caídas en la actividad (-0,7 pp.) y el empleo (-1,3 pp.), 
con un incremento en la desocupación (+0,9 pp.). En contraste, los varones adultos mostraron un 
leve aumento en la actividad (+0,3 pp.) y un menor deterioro en el empleo (-0,3 pp.), con un incremento 
moderado en la desocupación (+0,6 pp.).

La tasa de empleo mostró un mayor deterioro interanual entre las mujeres. Mientras la tasa de 
actividad en varones y  mujeres se mantuvo relativamente estable, ambos grupos registraron caídas en 
la tasa empleo, más pronunciada entre las mujeres (-1,3 pp. frente a -0,5 pp.). Las brechas de género se 
ubicaron en 19,0 pp. en actividad y 18,8 pp. en empleo.

En el tercer trimestre de 2024, la tasa de actividad se mantuvo en 61,5%, sin cambios respecto del 
mismo período del año anterior. Por el contrario, la tasa de empleo disminuyó 0,9 pp. 
interanualmente (a/a) y la tasa de desocupación se incrementó 1,5 pp., situándose  en 56,3% y 
8,4%, respectivamente.

El aumento de las tasas de desocupación y subocupación fue mayor entre las mujeres (+2,1 pp. y 
+1,2 pp. a/a) que entre los varones (+1,1 pp. y +0,9 pp. a/a). Alcanzando niveles de  9,7% y 14,9% en 
mujeres, y 7,4% y 9,6% en varones, respectivamente. Las brechas de género se ubicaron en  2,3 pp. en 
desocupación y 5,3 pp. en subocupación.

Entre las mujeres, las más afectadas fueron las jóvenes, que experimentaron un fuerte 
incremento en la desocupación (+4,8 pp. a/a), así como una caída más pronunciada en el empleo 
(-1,2 pp. a/a) en comparación con los varones jóvenes (+1,4 pp. y -0,1 pp. a/a, respectivamente).

En comparación con el tercer trimestre de 2023, el promedio de horas semanales trabajadas cayó de 
forma más pronunciada entre la población joven (-1:42 hs. frente a -0:24 hs. en la adulta), 
especialmente entre las mujeres jóvenes (-1:53 hs.). 

La tasa de pluriempleo se ubicó en 10,9% (+0,8 pp. a/a). Aunque las mujeres participaron, en 
promedio, menos horas que los varones en el mercado laboral, su tasa de pluriempleo fue más alta 
(10,4% y 8,5% en varones). 

La población ocupada bonaerense creció en 4 agrupaciones sectoriales (Servicio doméstico; 
Servicios financieros, empresariales y de alquiler: Educación, salud y servicios sociales y Otros servicios 
comunitarios y otras ramas) y se contrajo en 3 (Comercio, hoteles y restaurantes; Administración 
pública y defensa; y Producción). 

La brecha de género en los ingresos de la ocupación principal fue del 31,0%, siendo más 
pronunciada entre los/as asalariados/as no registrados/as, con un 34,1%, y menor entre los/as 
registrados/as, con un 21,2%.

La tasa de informalidad aumentó 2,1 pp. (a/a), alcanzando al  38,3% de las/os asalariadas/os. Este 
incremento estuvo impulsado principalmente por las mujeres, quienes experimentaron un 
aumento de la informalidad de 4,6 pp. a/a. Además, el aumento fue especialmente marcado en las 
mujeres jóvenes, que registraron un alza de 10,7 pp. a/a.



Como resultado del ajuste del gasto público y la implementación de políticas 
macroeconómicas contractivas que lleva adelante el gobierno nacional, la actividad 
económica en Argentina se contrajo por tercer trimestre consecutivo en el primer año 
de la gestión de la coalición La Libertad Avanza. Esto tuvo sus repercusiones en el 
mercado laboral de la provincia de Buenos Aires, revirtiendo las tendencias positivas de 
los últimos años. 

En el tercer trimestre de 2024 (III T24) la tasa de actividad en la Provincia se 
mantuvo sin variaciones en términos interanuales (a/a), la de empleo disminuyó y 
la de desocupación aumentó. La tasa de actividad se mantuvo en el nivel más alto de 
la serie para un IIIT, alcanzando el 61,5%. La tasa de empleo se ubicó en 56,3%, 
reflejando una caída interanual de 0,9 pp. a/a. 

Por su parte, las tasas de desocupación y subocupación mantuvieron la tendencia 
al alza iniciada en el IT 24. La tasa de desocupación se incrementó  en 1,5 pp. a/a. y 
alcanzó 8,4%, y la de subocupación lo hizo en 1,0 pp., alcanzando un valor de 11,9%.
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Gráfico N° 1. Tasas básicas del mercado laboral. IIIT 23 - IIIT 24�

Tasas de actividad, empleo y desocupación
Tasas básicas del mercado laboral 

Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA. Población de 14 años y más.

61,5% 61,8% 60,8% 61,8% 61,5%

57,3% 57,3%
55,0% 56,3% 56,3%

6,9% 7,3%
9,5% 8,9% 8,4%

10,9% 11,0% 10,5%
12,8% 11,9%

IIIT-23 IVT-23 IT-24 IIT-24 IIIT-24

Actividad Empleo Desocupación Subocupación
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Gráfico N° 2a. Tasas de actividad y empleo por género y brechas de desigualdad. 
IIIT 23 - IIIT 24

EMPLEO

ACTIVIDAD: 19,0 pp.
EMPLEO: 18,8 pp.

Las tasas de actividad y empleo reflejaron un mayor deterioro interanual entre las 
mujeres. Mientras que la tasa de actividad de las bonaerenses registró un leve 
descenso de 0,2 pp. a/a, situándose en 52,3%, la de los varones mostró un moderado 
aumento de 0,3 pp. a/a, alcanzando el mismo nivel que en el IVT 23, el valor máximo 
desde el inicio de la serie (71,3%).

En cuanto a la tasa de empleo, ambas poblaciones registraron caídas, siendo más 
pronunciada entre ellas (-1,3 pp. frente a -0,5 pp.). De esta manera, la tasa de empleo 
se ubicó en 47,2% para las mujeres y 66,1% para los varones. 

Como resultado, las brechas de género laborales se ampliaron y se ubicaron en 19,0 
pp. en actividad y 18,8 pp. en empleo. 

Tasas de actividad y empleo por género y brechas de desigualdad
Tasas básicas del mercado laboral

Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA. Población de 14 años y más.

BRECHAS DE GÉNERO IIIT 24

ACTIVIDAD

18,6 18,4 17,1 17,8 19,0

52,5% 52,9% 52,5% 53,2% 52,3%

71,1% 71,3% 69,6% 71,0% 71,3%

IIIT-23 IVT-23 IT-24 IIT-24 IIIT-24

Brecha (pp.) Mujeres Varones

18,1 17,5 17,0 18,1 18,8

48,5% 48,8% 46,7% 47,6% 47,2%

66,6% 66,3%
63,7% 65,6% 66,1%

IIIT-23 IVT-23 IT-24 IIT-24 IIIT-24

Brecha (pp.) Mujeres Varones



Gráfico N° 2b. Tasas de desocupación y subocupación por género y brechas de 
desigualdad. IIIT 23 - IIIT 24 

1,2 0,8 2,5 3,0 2,3

7,6% 7,7%

10,9% 10,6% 9,7%

6,3% 7,0%
8,4% 7,6% 7,4%

IIIT-23 IVT-23 IT-24 IIT-24 IIIT-24

Brecha (pp.) Mujeres Varones

5,0 7,5 5,1 4,8 5,3

13,8%
15,1%

13,4%
15,4% 14,9%

8,7%
7,6% 8,2%

10,6%
9,6%

IIIT-23 IVT-23 IT-24 IIT-24 IIIT-24

Brecha (pp.) Mujeres Varones

SUBOCUPACIÓNDESOCUPACIÓN

Tasas básicas del mercado laboral
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Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA. Población de 14 años y más.

El incremento de la tasa de desocupación fue mayor en las mujeres (+2,1 pp. a/a) 
que en los varones (+1,1 pp. a/a). Entre estos últimos,  alcanzó el 7,4%, impulsada por la 
destrucción de empleo y el aumento de quienes ingresan al mercado laboral sin lograr 
encontrar trabajo. En las mujeres, se ubicó en 9,7%, donde, además de la pérdida de 
puestos de trabajo, también influyó una reducción en la participación en el mercado 
laboral.

La subocupación también registró un aumento más significativo entre las 
mujeres (+1,2 pp. a/a.) en comparación con los varones (+0,9 pp. a/a) y se ubicó en 
14,9% y 9,6%, respectivamente.

Como resultado, las brechas de género fueron de 2,3 pp. en desocupación y 5,3 pp. 
en subocupación.  

Tasas de desocupación y subocupación por género y brechas de
desigualdad

DESOCUPACIÓN: 2,3 pp.
SUBOCUPACIÓN: 5,3 pp.

BRECHAS DE GÉNERO IIIT 24



Brecha
19,0 pp.

Brecha
17,8 pp. Brecha

18,8 pp.
Brecha
17,6 pp.

Brecha
2,3 pp.

Brecha
1,2 pp.

Brecha
5,3 pp. Brecha

3,6 pp.
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Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Población de 14 años y más.

(*) Total 25 aglomerados urbanos que no pertenecen a la provincia de Buenos Aires.

Las tasas de actividad de varones y mujeres en la PBA superaron a las del resto de 
Argentina(*). Por el contrario, la tasa de empleo en ambos grupos es más alta en el 
resto del país. 

Por su parte, las tasas de desocupación y subocupación fueron más altas entre las 
y los bonaerenses. 

Las brechas de género en actividad, empleo, desocupación y subocupación fueron más 
altas en PBA que en el resto del país. 

Tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación por 
género y brechas de desigualdad

Tasas básicas del mercado laboral: PBA y Resto del país

Gráfico N° 3. Tasas básicas del mercado laboral por género. PBA y resto del país. IIIT 24

ACTIVIDAD EMPLEO

SUBOCUPACIÓNDESOCUPACIÓN

52,3% 51,8%

PBA Resto del país
Mujeres Varones

71,3% 69,6%

47,2% 48,7%

PBA Resto del país
Mujeres Varones

66,1% 66,3%

9,7%
6,0%

PBA Resto del país
Mujeres Varones

7,4%
4,8%

14,9%
12,7%

PBA Resto del país
Mujeres

9,6% 9,1%

Varones
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0,6

PBA Resto del país
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0,6

0,9
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PBA Resto del país

0,0

-0,5

-0,2

-0,4

0,3

-0,6

PBA Resto del país

General Mujeres Varones

General Mujeres Varones General Mujeres Varones

General Mujeres Varones

-0,9
-1,0

-1,3

-1,0

-0,5

-1,0

PBA Resto del país

ACTIVIDAD EMPLEO

SUBOCUPACIÓNDESOCUPACIÓN
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Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Población de 14 años y más.

En el III T24, la tasa de actividad en la PBA se mantuvo estable, mientras que en el 
resto del país registró una caída interanual de 0,5 pp. siendo levemente más 
pronunciada en las mujeres (-0,6 pp. a/a) que en los varones (-0,4 pp. a/a). Por su parte, 
la contracción en la tasa de empleo fue similar en la PBA. Esta disminución afectó 
en mayor medida a las mujeres bonaerenses, mientras que en el resto del país 
impactó de manera similar en ambos géneros.

La tasa de desocupación aumentó en mayor medida en la PBA (1,5 pp. a/a) que en el resto 
del país (0,8 pp. a/a.). En ambos casos, la subida fue más pronunciada entre las mujeres. 

Por su parte, el incremento en la tasa de subocupación fue muy similar en ambos casos 
(alrededor de 1,0 pp.), aunque en la PBA, afectó principalmente a las mujeres, mientras 
que en el resto del país a los varones.

Variación de las tasas de actividad, empleo, desocupación y 
subocupación por género 

Tasas básicas del mercado laboral: PBA y Resto del país

Gráfico N° 3b. Variaciones interanuales en las tasas básicas del mercado laboral 
por género. PBA y resto del país. IIIT 23 - IIIT 24



15,0% 15,3%
23,2% 21,0% 19,9%

14,9% 14,5% 15,7% 13,9% 16,2%

IIIT-23 IVT-23 IT-24 IIT-24 IIIT-24

5,2% 5,0% 7,2% 7,1% 6,1%
3,5% 4,1% 6,1% 5,3% 4,1%

IIIT-23 IVT-23 IT-24 IIT-24 IIIT-24

Mujeres Varones

45,4% 45,5% 42,5% 44,7% 46,7%

55,2% 57,6% 54,3% 54,6% 55,9%

IIIT-23 IVT-23 IT-24 IIT-24 IIIT-24

Al analizar las tasas básicas por género y edad, se observa que las mujeres jóvenes 
registraron un deterioro más significativo que el resto de las poblaciones bajo análisis.
Entre la juventud (14-29 años) se registró un aumento en la tasa de actividad (+1,0 pp. 
a/a), acompañado de un incremento más marcado en la desocupación (+2,9 pp. a/a) y una 
disminución en la tasa de empleo (-0,6 pp. a/a). Estas variaciones fueron impulsadas 
principalmente por las mujeres jóvenes, quienes, a pesar de incrementar su participación en 
el mercado laboral en mayor medida, (+1,3 pp. a/a) experimentaron una suba muy fuerte en la 
desocupación (+4,8 pp. a/a), así como una caída más pronunciada en el empleo (-1,2 pp. a/a), en 
comparación con sus pares varones (+0,8 pp., +1,4 pp. y -0,1 pp. a/a, respectivamente).
En la población adulta (30-64 años) las tasas básicas también mostraron resultados 
negativos. La tasa de actividad se mantuvo estable (-0,2 pp. a/a), el empleo cayó (-0,8 pp. 
a/a) y la desocupación aumentó (+0,7 pp. a/a). Al igual que en el sector joven, las mujeres 
enfrentaron un mayor deterioro interanual, con una reducción de 0,7 pp. en la actividad, 
una caída de 1,3 pp. en el empleo y un incremento de 0,9 pp. en la desocupación. En 
contraste, entre los varones adultos, la tasa de actividad mostró un leve aumento de 0,3 
pp., mientras que la desocupación creció 0,6 pp. y el empleo disminuyó 0,3 pp.

Tasas de actividad, empleo y desocupación por género y grupos 
etarios

Tasas básicas del mercado laboral
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Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA.

Gráfico N° 4. Tasas de actividad, empleo y desocupación por género y grupos 
etarios. IIIT 23 - IIIT 24
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Tasas y tiempo de participación en el mercado laboral y en el hogar 
por género

Participación en el trabajo remunerado y no remunerado (ENUT)

Fuente: UGE a partir de Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). Población de 14 años y más  INDEC 2021.

La brecha de género en la actividad es estructural y se mantiene elevada, superior los 
17,0 pp. Entre sus causas, se encuentra la distribución asimétrica del trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR) que se realiza en los hogares y en 
las comunidades y recae mayoritariamente en las mujeres limitando sus posibilidades 
de desarrollo  y su autonomía económica. 

Mientras que el 92,7% de las mujeres del Gran Buenos Aires realiza TDCNR, al que 
dedica en promedio 6:38 hs. diarias, un 75,9% de los varones participa de estas labores, 
pero les dedican la mitad de  tiempo (3:44 hs). Si se suma el trabajo remunerado y no 
remunerado, las mujeres enfrentan una jornada laboral más extensa que los 
varones, pero con mayor proporción de trabajo no pago.

El trabajo es cualquier 
actividad que se realice con 
una finalidad, que sea útil 

para otras/os y en la cual se 
invierte tiempo y energía. La 

definición generalmente 
utilizada en las estadísticas, 

sin embargo, equipara el 
trabajo al empleo, y se refiere 

exclusivamente al trabajo 
remunerado que se realiza en 
el mercado. De esta manera, 

se invisibiliza el enorme 
aporte del trabajo doméstico 
y de cuidados no remunerado 

a la economía. La DNEIyG 
(MECON) calculó que en el 

año 2022 el TDCNR 
representó el 16,8% del PBI y 

fue la actividad que más 
aportó al mismo, seguida por 

el comercio y la industria.

Gráfico N° 5a. Tasa de participación según tipo de trabajo. Gran Buenos Aires. Año 2021

Gráfico N° 5b. Tiempo de participación diaria según 
tipo de trabajo. Gran Buenos Aires. Año 2021

38,2%

92,7% 95,3%

57,6%

75,9%

92,6%

Remunerado No remunerado Total

Mujeres Varones

7:44
6:38

9:339:23

3:44

8:54

Remunerado No remunerado Total

Mujeres Varones
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Tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado en el hogar según presencia de hijas/os y género

Participación en el trabajo remunerado y no remunerado

Fuente: UGE a partir de Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). INDEC 2021.

¿Quién se hace cargo de la crianza?

El tiempo dedicado al TDCNR por parte de las mujeres jefas de hogar prácticamente se 
duplica cuando hay hijos/as en el hogar. En el Gran Buenos Aires, pasa de 5:19 hs. a 
10:22 hs. diarias.

En contraste, dicho incremento es mucho menor en el caso de los varones jefes de 
hogar, quienes aumentan su dedicación en menos de 1 hs. (de 3:33 hs. a 4:20 hs. diarias) 
ante la presencia de hijos/as en el hogar.

Gráfico Nº 5c. Horas diarias dedicadas al TDCNR por las/os jefas/es del hogar 
según presencia de hijos/as menores de 18 años. Gran Buenos Aires. Año 2021

5:19

3:33

10:22

4:20

Mujeres Varones

Sin hijos/as <18 Con hijos/as <18



Brecha
6:35

Brecha
8:05

Brecha
8:22
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La desigual distribución de la carga de cuidados entre los géneros condiciona la 
participación de las mujeres en el mercado laboral. Además de registrar menores 
tasas de actividad y empleo, las mujeres que trabajan de forma remunerada lo 
hacen por una menor cantidad de horas. 

En el III T24, los varones trabajaron 40:17 hs. por semana de forma remunerada, 
mientras que las mujeres lo hicieron 31:12 hs. Esto implica una diferencia de 8:05 hs., 
es decir, una jornada laboral completa. La brecha disminuye en la población joven 
(6:35 hs.) y crece para la población adulta (8:22 hs.).

En la comparación interanual, se observó una disminución en el promedio de horas 
trabajadas en el mercado laboral (-0:42 hs.), siendo esta más pronunciada en la 
población joven (-1:42 hs.) que en la población adulta (-0:24 hs.). Esta caída fue 
especialmente marcada en las mujeres jóvenes, quienes experimentaron una 
reducción de 1:53 hs. en las horas trabajadas en promedio, mientras que sus pares 
varones también evidenciaron una disminución, aunque más moderada (-1:36 hs.).

Horas promedio trabajadas en el mercado laboral por género y 
grupos etarios y brechas de desigualdad

Intensidad laboral: horas trabajadas en el mercado laboral

Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA. 

Gráfico N° 6. Horas semanales trabajadas en el mercado laboral, en promedio, por 
género y grupos etarios. IIIT 24

31:12 30:53
33:03

40:17
37:30

41:26

14 años y más 14 a 29 años 30 a 64 años

Mujeres Varones
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La tasa de pluriempleo se ubicó en 10,9%, un 0,8 pp. superior a la del III T23. El 
incremento interanual continuó siendo mayor para los varones (+1,0 pp.) que para las 
mujeres (+0,6 pp.). 

El porcentaje de las ocupadas que realizó más de una actividad en el mercado 
superó en 5,5 pp. al de los varones (con tasas de 14,0% y 8,5%, respectivamente).

Intensidad laboral: pluriempleo

Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA.

Gráfico N° 7. Tasa de pluriempleo en la población ocupada por género. IIIT 24 

Porcentaje de ocupados/as con más de una ocupación por género 
y grupos etarios

14,0%

8,5%

Mujeres Varones

Brecha
5,5 pp.



Gráfico N° 8. Tasa de informalidad en asalariadas/os, por género y grupos de etarios. 
III T23 - III T24

En el III T24, el 38,3% de las asalariadas y los asalariados de la PBA no contaba con 
descuento jubilatorio en sus empleos, lo que representa un aumento de 2,1 pp. 
respecto al III T23 y se explica por la destrucción del empleo formal, que cae 4,6 pp. 
a/a. Este incremento estuvo impulsado principalmente por las mujeres, quienes 
experimentaron un aumento de la informalidad de 4,6 pp. a/a, mientras que sus pares 
varones registraron un crecimiento más moderado de 0,1 pp. a/a.

El incremento de la informalidad entre las mujeres fue particularmente marcado 
en el caso de las mujeres jóvenes, quienes registraron un aumento de 10,7 pp. a/a, 
mientras que las mujeres adultas experimentaron un incremento de 3,8 pp. a/a. Por su 
parte, los varones adultos también mostraron un aumento, pero más moderado de 1,1 
pp. a/a. En contraste, los varones jóvenes evidenciaron una ligera disminución en la 
informalidad de 0,6 pp. a/a.

16

Informalidad laboral
Porcentaje de asalariados/as sin descuento jubilatorio por género 
y grupos etarios 

Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA. 
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Las mujeres son el 44,6% del total de trabajadoras y trabajadores de la PBA. Entre 
ellas, 4 de cada 10 se desempeñan en ramas asociadas a servicios de cuidado y 
tareas del hogar: el Servicio doméstico (13,0%), la Enseñanza (12,5%) y los Servicios 
sociales y de salud (10,5%). 

Los varones, en cambio, tienen mayor inserción laboral en las ramas ligadas a la 
producción: 4 de cada 10 se desempeñan en ramas como la Construcción (15,5%), 
Industria manufacturera (14,6%)  y Transporte, almacenamiento y las comunicaciones 
(12,2%).

El sector Comercio emplea a 1 de cada 5 bonaerenses, y es la principal fuente de 
ocupaciones tanto de mujeres como de varones (19,4% y 19,2%).

Ocupación sectorial
Distribución del empleo por género y sector de actividad

Gráfico N° 9. Distribución del empleo por género y sector de actividad. III T24

Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA. Población de 14 años y más.
(*)Dentro de Otras ramas y actividades se agrupa a Suministro de electricidad, gas y agua; Organismos y organización 
extraterritoriales y Actividades no bien especificadas.
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Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA. Población de 14 años y más.
(*) Otras ramas agrupa a Suministro de electricidad, gas y agua; Organismos y organización extraterritoriales y Actividades no 
bien especificadas.
(**) Producción agrupa a Actividades primarias; Construcción; Industria manufacturera y Transporte, almacenamiento y comu-
nicaciones.

La "segmentación horizontal" o "paredes de cristal" refiere a que las mujeres se 
concentran laboralmente en actividades consideradas estereotípicamente "femeninas", 
que presentan, en general, condiciones laborales más precarias y son peor 
remuneradas.

Este concepto alude a la existencia de barreras invisibles que dificultan el acceso de las 
mujeres a otro tipo de trabajos.

En la provincia de Buenos Aires, las mujeres son el 93,2% del total de las personas 
que trabajan en el Servicio doméstico, y el 72,8% del sector de Educación, salud y 
servicios sociales. Por el contrario, son apenas el 20,3% de quienes trabajan en ramas 
vinculadas a la Producción.

Gráfico N° 10. Segregación ocupacional por género y grupos de sectores de actividad. 
III T24

Ocupación sectorial

18

Segregación ocupacional por género y grupos de sectores de 
actividad
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La población ocupada bonaerense creció en 4 agrupaciones sectoriales (Servicio 
doméstico; Servicios financieros, empresariales y de alquiler; Educación, salud y 
servicios sociales; y Otros servicios comunitarios y otras ramas(*)), y se contrajo en 3 
(Comercio, hoteles y restaurantes; Administración pública y defensa; y Producción). 

(*)Dentro de Otras ramas se agrupa a Suministro de electricidad, gas y agua; Organismos y organización extraterritoriales y 
Actividades no bien especificadas.

Ocupación sectorial
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Evolución del empleo por género y grupos de sectores de actividad

Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA. Población de 14 años y más.

Gráfico N° 11. Evolución de la población ocupada por género y grupos de sectores de 
actividad. Índice III T23=100, en función de las ocupaciones totales, III T21 - III T24
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La metáfora “techos de cristal” hace referencia a la 
existencia de barreras invisibles, asociadas en 

general a estereotipos de género, para el ascenso 
de las mujeres en la escala jerárquica.

Brecha
4,0 pp.

Brecha
1,6 pp.

Brecha
5,6 pp.
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La dificultad que enfrentan las mujeres para acceder a puestos de jerarquía es otra 
forma mediante la cual se evidencian las brechas de desigualdad en el mercado de 
trabajo. El porcentaje de mujeres ocupadas como asalariadas fue del 73,8% y superó 
en 5,6 pp. al de los varones. La situación se invierte en los cargos jerárquicos, donde el 
porcentaje de ocupados prácticamente duplicó al de las ocupadas (7,4% versus 3,4%).

Gráfico N° 12. Participación laboral por género y jerarquía ocupacional. III T24

Segregación vertical: jerarquía ocupacional 
Participación laboral por género y jerarquía ocupacional 

Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA. Población de 14 años y más.
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La menor participación en el mercado laboral de las mujeres, su menor acceso a 
empleos de calidad, de jornada laboral completa y a puestos de jerarquía, generan 
desigualdades en los ingresos de varones y mujeres.

En el III T24, la brecha de género en los ingresos de la ocupación principal de las y los 
trabajadores fue de 31,0%, en promedio. Esta diferencia se amplía entre las y los 
asalariadas/os no registradas/os (34,1%) y se reducen entre las/os registradas/os  (21,2%).

Gráfico N° 13. Ingreso promedio de la ocupación principal por género. En pesos. III T24

Ingresos
Ingreso promedio de la ocupación principal por género 

Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA.
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Los sectores de actividad que cuentan con una importante participación femenina 
tienden a presentar remuneraciones mensuales más bajas. 

El caso extremo es el sector de Servicio doméstico, cuyas ocupadas son en un 93,2% 
mujeres. Este sector registró el ingreso mensual promedio más bajo de toda la 
economía de la Provincia y la tasa de informalidad más elevada (81,1%).

Gráfico N° 14. Tasa de feminización e ingreso mensual promedio de los sectores de 
actividad económica. III T24  

Tasa de feminización e ingreso mensual promedio por sector de 
actividad 

Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA. Población de 14 años y más.
El tamaño de las burbujas indican la participación del sector de actividad en el total de ocupadas/os bonaerenses.
El ingreso mensual se expresa en Índice, con base = 100 en el ingreso de la ocupación principal promedio para las y los 
ocupados bonaerenses.

IN
G

R
ES

O
 M

EN
SU

A
L 

P
R

O
M

ED
IO

 =
 1

0
0

TASA DE FEMINIZACIÓN DEL SECTOR

Actividades
primarias

Industria
manufacturera 

Construcción

Comercio

Hoteles y 
restaurantes

Transporte y 
comunicaciones

Servicios financieros 
y empresariales

Administración pública y defensa

Enseñanza Servicios sociales
y de salud 

Servicio
doméstico

Otros servicios 
comunitarios y sociales

Otras ramas 
y actividades 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Ingresos

23

Fuente: UGE a partir de metodología de la Dirección Provincial de Estadística (MECON-PBA) y EPH (INDEC). Total 6 
aglomerados urbanos de la PBA.

Las mujeres prevalecen entre las/os asalariadas/os de menores ingresos, 
especialmente aquellas en trabajos sin descuento jubilatorio, es decir, que no 
tienen un empleo registrado. Por el contrario, a medida que mejora el nivel de ingresos, 
la presencia de las mujeres cae y se incrementa la de los varones, especialmente la de 
aquellos que trabajan formalmente.

Gráfico N° 15. Asalariadas/os según quintil de ingreso de la ocupación principal 
por género y aporte jubilatorio. III T24
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Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de la PBA.

Los ingresos no laborales representan una mayor proporción de los ingresos 
totales en la población de menores ingresos, fundamentalmente en las mujeres. 
En el quintil de ingresos más bajos, los ingresos no laborales de las mujeres 
representaron el 54,4% de los ingresos totales, mientras que en los varones esta cifra 
fue de 34,8%. En el quintil de mayores ingresos, en cambio, los ingresos no laborales 
representaron 11,4% de los ingresos totales de las mujeres y 7,3% de los varones.

Gráfico N° 16. Participación de los ingresos no laborales por quintil de ingreso 
total individual y género. III T24

Ingresos no laborales por quintil de ingreso total individual y 
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En el III T24, el 16,8% de las mujeres bonaerenses no tuvo ingresos propios. Esta 
cifra fue 7,5 pp. superior a la de los varones (9,3%)(*).

Cuando se considera la percepción de cualquier tipo de ingreso (tanto laborales como no 
laborales), por su parte, la brecha de género en los ingresos fue de 30,6% en el III T24.

Estas desigualdades generan que las mujeres se encuentren sobrerrepresentadas en 
los quintiles de ingresos más bajos, fenómeno que se conoce como feminización de la 
pobreza. Entre el 20% de la población con menores ingresos de la PBA, 63 de cada 
100 personas son mujeres. En el extremo opuesto, se observa el fenómeno de la 
masculinización de la riqueza: entre el 20% de mayores ingresos ellas son solo 35 de 
cada 100.

(*) Este indicador se calcula para la población de 15 años y más que no se dedica exclusivamente a estudiar.

Ingresos
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Fuente: UGE a partir de metodología de la Dirección Provincial de Estadística (MECON-PBA) y EPH (INDEC). Total 6 
aglomerados urbanos de la PBA.

Gráfico N° 17. Participación por quintil del ingreso total individual y género. III T24
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TASA DE ACTIVIDAD 
(PARTICIPACIÓN LABORAL):
porcentaje de la población que participa 
del mercado de trabajo, ya sea como 
ocupada o buscando un empleo.

TASA DE EMPLEO:
porcentaje de las personas que se 
encuentran empleadas.

TASA DE DESOCUPACIÓN:
proporción de las personas que 
participan en el mercado de trabajo y no 
consiguen empleo.

TASA DE SUBOCUPACIÓN:
porcentaje de las personas que 
participan en el mercado de trabajo, 
trabajan menos de 35 horas semanales, 
y desean trabajar más horas.

TASA DE INFORMALIDAD: 
porcentaje de personas asalariadas que 
no tienen descuento jubilatorio en su 
trabajo.

TASA DE PLURIEMPLEO: 
proporción de las personas que realizan 
más de una actividad remunerada en el 
mercado.

BRECHA DE INGRESOS: 
diferencia porcentual entre los ingresos 
promedios recibidos por varones y 
mujeres, respecto del ingreso recibido 
por los varones.

QUINTIL DE INGRESO: 
ordenamiento de la población de menor 
a mayor según el monto de una variable 
de ingreso, luego agrupada en 5 
subconjuntos (cada una con el 20% de 
la población).

Definiciones básicas y cálculo de tasas
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ANEXO: Tasas básicas del mercado laboral 
A1. Tasa de actividad, empleo y desocupación. IIT 16 - IIIT 24
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Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de PBA, IIT 16 - IIIT 24



Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de PBA, IIT 16 - IIIT 24
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A2. Tasa de actividad por género y brechas de desigualdad. 
IIT 16- IIIT 24

23,0 23,9
21,5 23,1

20,5 19,0 19,3 18,6 19,0

47,1% 47,7% 49,1% 47,4%
42,7%

49,9% 51,6% 52,5% 52,3%

70,2% 71,6% 70,7% 70,5%

63,2%
68,9% 70,9% 71,1% 71,3%

IIT
-1

6
III

T-
16

IV
T-

16
IT

-1
7

IIT
-1

7
III

-T
17

IV
T-

17
IT

-1
8

IIT
-1

8
III

T-
18

IV
T-

18
IT

-1
9

IIT
-1

9
III

T-
19

IV
T-

19
IT

-2
0

IIT
-2

0
III

T-
20

IV
T-

20
IT

-2
1

IIT
-2

1
III

T-
21

IV
T-

21
IT

-2
2

IIT
-2

2
III

T-
22

IV
T-

22
IT

-2
3

IIT
-2

3
III

T-
23

IV
T-

23
IT

-2
4

IIT
-2

4
III

T-
24

Brecha (pp.) Mujeres Varones



Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de PBA, IIT 16 - IIIT 24
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A3. Tasa de empleo por género y brechas de desigualdad. 
IIT 16 - IIIT 24
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Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de PBA, IIT 16 - IIIT 24
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A4. Tasa de desocupación por género y brechas de desigualdad. 
IIT 16 - IIIT 24
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Fuente: UGE a partir de EPH (INDEC). Total 6 aglomerados urbanos de PBA, IIT 16 - IIIT 24
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A5. Tasa de subocupación por género y brechas de desigualdad. 
IIT 16 - IIIT 24
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