
La anatomía del desempleo
Author(s): Carola Pessino
Source: Desarrollo Económico, Vol. 36, Trabajos Presentados en las Primeras Jornadas de
Investigacion en Economia (Summer, 1996), pp. 223-262
Published by: Instituto de Desarrollo Económico y Social
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3467117 .

Accessed: 11/06/2014 15:14

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 .
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

 .

Instituto de Desarrollo Económico y Social is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access
to Desarrollo Económico.

http://www.jstor.org 

This content downloaded from 190.247.201.121 on Wed, 11 Jun 2014 15:14:49 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=ides
http://www.jstor.org/stable/3467117?origin=JSTOR-pdf
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


DESARROLLO EcoNOMICO, NOMERO ESPECIAL, VOL. 36 (VERANO 1996) 

LA ANATOMIA DEL DESEMPLEO* 

CAROLA PESSINO** 

I. Introducci6n 

La tasa de desempleo en la Argentina alcanz6 su pico mas alto documentado, 
18,6 %, en mayo de 1995, triplicAndose en s61o cuatro a-os. 

La tasa de desempleo aumenta si hay un aumento en la oferta de la mano de obra 
que no se acompai~a inmediatamente por un aumento en la demanda o una caida en los 
salarios. Esto depender& del modelo considerado, pero por to general se debe a 
factores institucionales en el mercado de trabajo que impiden que los salarios reales o 
nominales se ajusten en todos los periodos de tiempo al exceso de oferta. 

El cambio necesario de los salarios para cerrar la brecha entre la oferta y la 
demanda de trabajo Ileva tiempo y, quizas, nunca se alcance por completo debido a la 
presencia de sindicatos, rigida legislaci6n laboral, salarios minimos, o decisiones 
privadas de las empresas que pagan por encima de los salarios de equilibrio de 
mercado para motivar a la fuerza de trabajo. Estas Oltimas consideraciones originan 
modelos de desempleo de "salarios de eficiencia" (ver, por ejemplo, Yellen, 1984). 

Por to tanto, el cambio en la tasa de desempleo es el resultado de ajustes a 
cambios en la demanda y/o la oferta de empleo en la economla. El flujo total al 
desempleo crece si la poblaci6n inactiva decide ingresar a la fuerza laboral y no 
encuentra empleo y/o si la poblaci6n empleada en el momento es despedida o deja a su 
empleador. Al mismo tiempo, el flujo para salir del desempleo no disminuye si a la gente 
le resulta dificil conseguir un nuevo trabajo y/o no esta dispuesta a reducir sus salarios 
de reserva. 

La tasa de desempleo medida en un punto del tiempo, sin embargo, mide la 
proporci6n de la fuerza de trabajo que queda desempleada por periodo multiplicada por 
la duraci6n promedio de un lapso de desempleo. En este sentido, uno puede encontrar 
que la proporci6n que queda desempleada no ha cambiado pero que la misma gente 
queda desempleada mas tiempo. 

* Agradezco los comentarios realizados por Alfredo Monza y Luis Beccaria durante las Jornadas organiza- 
das por la FCE-UBA. Luis Andr6s efectu6 un excelente trabajo de asistencia en esta investigaci6n. Agradezco 
tambi6n al personal de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC por facilitarme los datos crudos para este trabajo. 

** Centro de Estudios Macroecon6micos Argentinos - Instituto Universitario. [ SI CEMA / Av. C6rdoba 637/ 
1054 Buenos Aires / Argentina / • 314-1757 / Fax: (541) 314-1654 / Correo electr6nico: Carola@CEMA.edu.ar>.] 
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224 CAROLA PESSINO 

En este trabajo analizo la anatomia del desempleo en la Argentina, estudiando 
qui'nes son los desempleados, c6mo su composici6n ha cambiado con el tiempo, qu6 
sucedi6 con la duraci6n y los flujos y fuera del desempleo, que sucedi6 con la 
participaci6n en la fuerza de trabajo y la demanda de trabajo. Estos temas se analizan 
a la luz de la teoria econ6mica disponible y sirven para discriminar la importancia de 
diferentes razones para su aumento. Este trabajo -que extiende estudios previos sobre 
el desempleo y la estructura de los mercados de trabajo en ia Argentina- se basa en 
especial en Pessino y Giacchino (1994), Pessino (1995b) y Pessino (1996). Desde 1991, 
con el comienzo de la reforma estructural en la Argentina, ha habido una sucesi6n de 
hechos, a saber: cambios de sector y actividad de los trabajadores, cambios en la 
demanda relativa de trabajo por nivel de calificaci6n y cambios en la decisi6n de los 
miembros de la casa de participar en el mercado de trabajo. Estos hechos provocaron 
tasas crecientes de desempleo junto con un mayor PBI per capita. Hacia fines de 1994 
comienza un periodo de recesi6n con las clasicas implicancias para el desempleo, con 
estancamiento del ingreso, dentro del contexto de un mercado de trabajo rigido. 

Los cambios principales comienzan despu6s del fin de la hiperinflaci6n en 1990 y 
el inicio del Plan de Convertibilidad de 1991; los salarios reales aumentaron al principio, 
produci'ndose el estancamiento de los salarios no calificados y el aumento de los 
salarios calificados, lo que result6 en una mayor dispersi6n de salarios e incremento en 
la tasa de retorno a la educaci6n (vease Pessino, 1993 y 1995a); el empleo ha estado 
creciendo menos que el PBI, lo que implica una productividad laboral promedio mas alta 
que no compens6 el aumento de los salarios reales o de los salarios en d6lares. Al 
mismo tiempo, las reformas necesarias en las regulaciones e instituciones del mercado 
de trabajo se fueron produciendo lentamente y todavia estan sometidas a interminables 
discusiones en el Congreso y el Poder Ejecutivo. 

La actual administraci6n hered6 un pais protegido, que miraba hacia adentro, y 
estc realizando una reforma estructural en t6rminos de liberalizaci6n comercial y privati- 
zaciones de comparfias del Estado. El resultado del cambio en las reglas de juego tanto 
en el sector p'blico como en el privado estA afectando sin dudas al empleo y al 
desempleo, pues la reforma produce cambios sectoriales y cambios en la composici6n 
de la calificaci6n necesaria dentro de los sectores. Las expectativas son que el proceso 
se revertir s61lo en la medida en que los sectores florecientes comiencen a absorber la 
fuerza de trabajo excedente en los sectores que se contraen y la calificaci6n cambie o 
los trabajadores menos demandados acepten o se les pueda ofrecer salarios inferiores. 
Un efecto colateral del Plan de Convertibilidad, sin embargo, ha sido la caida del tipo de 
cambio real, o, lo que es lo mismo, el aumento de los salarios en terminos de d61lar en la 
Argentina. Al mismo tiempo, los aranceles para los bienes de capital importados fueron 
bajados a cero, lo que implic6, segin los cAlculos del gobierno, una declinaci6n en el 
precio relativo capital/trabajo de un 40 %. Por ende, la liberalizaci6n comercial se 
acompara de este cambio agregado en precios relativos que afecta a la fuerza laboral, 
en especial a la no calificada. Por lo tanto, la reforma estructural que comenz6 en 1990 
implic6 una mayor demanda de capital, una mayor demanda de mano de obra califica- 
da (complementaria al capital), una menor demanda de mano de obra no calificada y la 
obsolescencia de la calificaci6n de los trabajadores en los sectores menos modernos y 
competitivos de la economia, que sufrieron una transformaci6n. 
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LA ANATOMIA DEL DESEMPLEO 225 

Como el costo laboral aument6 hasta 1994 y desde entonces estA disminuyendo 
con bastante lentitud, la participaci6n en la fuerza laboral, en lugar de descender como 
suele suceder cuando aumenta el desempleo, tambi6n se increment6. Esto es porque 
tanto los efectos sustituci6n como los efectos ingreso funcionan en la misma direcci6n, 
haciendo que los trabajadores potenciales ingresen o reingresen en la fuerza de trabajo. 
Por ende, hasta ahora, el aumento de la participaci6n en la fuerza de trabajo ha 
incrementado el problema del desempleo. 

Un nuevo desarrollo se inicia a fines de 1994 y principios de 1995 y se produce 
cuando la actividad econ6mica comienza a disminuir, impactando principalmente en el 
sector no transable de la economfa y, por lo tanto, en la demanda total de fuerza de 
trabajo. 

La secci6n II de este trabajo describe las principales tendencias en el desempleo; 
la secci6n III su composici6n sociodemogrAfica y su evoluci6n; la secci6n IV analiza 
c6mo los cambios afectaron la duraci6n y el flujo del desempleo; la secci6n V vincula 
sus desarrollos con el lado de la demanda, el empleo y el desempleo y el lado de la 
oferta, la participaci6n en la fuerza laboral; la secci6n VI estudia en un marco probit la 
probabilidad de desempleo como una funci6n de variables relevantes descubier- 
tas en el analisis previo; por Oltimo, la secci6n VII estA dedicada a las conclusiones del 
trabajo. 

II. Principales tendencias en el desempleo 

El grAfico 1 presenta la evoluci6n de la tasa de desempleo durante el periodo 1987- 
1995 en los 25 conglomerados urbanos de la Argentina y separadamente para el Area 
del Gran Buenos Aires. Ambas series siguen una tendencia creciente, con varios picos, 
cada uno sucesivamente mayor que el anterior. El pico en 1989, cuando la tasa de 
desempleo sobrepas6 el 7 %, coincidi6 con una caida en el PBI per capita y la 
hiperinflaci6n. Sin embargo, el Oltimo pico, todavia no terminado, en 1994, con el 
desempleo en un 13 %, es el primero en este perfodo que no acompafa a una recesi6n. 
Por el contrario, acompafia al aumento mAs alto del PBI per capita desde 1970. Desde 
fines de 1994 y durante 1995, comenz6 a desarrollarse una recesi6n de importancia, 
contribuyendo al posterior aumento del desempleo que alcanz6 el 20,2 % en mayo de 
1995 en el Gran Buenos Aires. 

Desde 1992, las tasas de desempleo se han triplicado sin signos de revertirse a los 
niveles previos, al menos en el corto plazo. Otra caracteristica distintiva del Oltimo 
aumento del desempleo es que el Area del Gran Buenos Aires parece liderar el 
desempleo total del pais: desde 1993 las tasas son consistentemente mas altas para el 
GBA, mientras que antes de esta fecha sucedia lo opuesto. 

En el resto de este estudio, el anAlisis de los datos del mercado de trabajo se 
concentrarAn en el Area del Gran Buenos Aires, pues, en primer lugar, es el Unico 
conglomerado del cual hay datos microecon6micos disponibles para el periodo 1987- 
1995; en segundo lugar, como puede verse en el grAfico 1, ambas tendencias y ciclos 
de desempleo son similares, y, en tercer lugar, el GBA representa casi el 40 % de la 
poblaci6n y mAs del 50 % del PBI. 
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226 CAROLA PESSINO 

GRAFICO 1 
Tasa de desempleo. Conglomerados urbanos y Gran Buenos Aires 
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GRAFICO 2 
PBI per cApita, Argentina 

(En Australes de 1970) 

420 

400- 

380- 

360- 

340- 

320- 

300- ' 111 1 a 1 1 
87 88 89 90 91 92 93 94 95 

This content downloaded from 190.247.201.121 on Wed, 11 Jun 2014 15:14:49 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


LA ANATOMIA DEL DESEMPLEO 227 

III. La evoluci6n socioecon6mica del desempleo: 1987-1995 

En esta secci6n, se analizan las caracteristicas de los desempleados en el GBA y 
su naturaleza cambiante durante el perfiodo 1987 y 1991-1995. Esto se complementa 
con la siguiente secci6n que aborda los cambios de composici6n tanto en los flujos 
como en la duraci6n deJ desempleo. 

Como en la mayorfa de los paises, hay diferencias en las tasas de desempleo por 
sexo, edad, ocupaci6n, educaci6n y sector del empleo anterior. El cuadro 1 presenta las 
tasas de desempleo por edad y por sexo para octubre de 1987 y de octubre de 1991 a 
mayo 1995. 

CUADRO 1 

Tasas de desempleo por edad y sexo, GBA 

Oct. 87 Oct. 91 Mayo 92 Oct. 92 Mayo 93 Oct. 93 Mayo 94 Oct. 94 Mayo 95 

Varones 

15-19 14,3 16,9 12,9 17,3 19,4 21,8 28,9 31,4 46,8 
20-34 4,2 4,7 7,6 6,4 8,3 8,1 8,9 10,4 15,3 
35-49 2,9 3,5 4,0 4,4 7,1 6,1 6,6 6,8 11,9 
50-64 3,8 3,3 4,0 7,1 9,1 6,2 8,2 12,7 16,3 
15-64 4,4 4,9 6,0 6,8 8,9 8,0 9,6 11,4 17,1 

Mujeres 
15-19 17,3 17,5 21,9 14,3 33,0 40,3 33,0 38,9 58,9 
20-34 7,3 6,7 9,0 7,2 13,7 12,6 12,4 15,1 25,2 
35-49 4,2 3,9 5,8 4,2 7,9 10,5 10,4 13,2 19,0 
50-64 3,0 2,8 2,2 5,7 14,2 5,4 11,9 10,2 17,4 
15-64 6,3 5,9 7,9 6,4 13,2 12,6 13,3 15,4 24,8 

Totales 5,1 5,3 6,7 6,6 10,6 9,8 11,0 12,9 20,2 

Fuente: EPH, INDEC. 

Primero nos referiremos a los datos de mayo de 1995 para ver c6mo se comparan 
con los hechos estilizados sobre desempleo en otros paises que han sido ampliamente 
estudiados, como Estados Unidos y Gran Bretaial, 2 

En primer lugar, es mucho mas probable que los j6venes presenten una desocu- 
paci6n mAs alta que la gente mayor. En particular, las tasas de desempleo adolescente 
son entre tres y cuatro veces mas altas que las tasas de desempleo tanto de los hombres 
adultos como de las mujeres adultas (35-49 arios de edad). Estos datos son compara- 
bles con los de Estados Unidos en t6rminos de desempleo adolescente mAs alto; sin 
embargo, semejante diferencia con las personas adultas es compartida principalmente 
con paises como Italia y Espara, que tienen mercados de trabajo regulados como la 
Argentina (ver Layard, Nickell y Jackman, 1991, tabla 2). 

1 Ver en Pessino y Giacchino (1994) un 
analisis 

comparable para 1987. 
2 La "anatomia" del desempleo fue ampliamente estudiada en los Estados Unidos y el Reino Unido. 

Excelentes trabajos en dichos paises son, por ejemplo, Johnson y Layard (1986), Murphy y Topel (1987), Layard, 
Nickell y Jackman (1991) y OECD (1994). 
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228 CAROLA PESSINO 

Con respecto a las diferencias generales por sexo, en mayo de 1995 las tasas de 
desempleo de las mujeres eran casi un 50 % mas altas que las correspondientes a los 
varones. Hay que sefalar que, al igual que en la distribuci6n por edad, en lo que 
respecta a la distribuci6n por sexo la Argentina es mucho mas parecida a la Comunidad 
Europea que a los Estados Unidos. 

Las tasas de desempleo por sector (ver cuadro 2) muestran tambi6n el patr6n 
usual: tasas mAs altas en la construcci6n principalmente por una mayor rotaci6n y 
porque 6ste suele ser el sector mas golpeado en las recesiones; y tasas mas altas en el 
sector manufacturero que en el de servicios. Cabe seialar que, en mayo de 1995, la pro- 
porci6n de desempleados originada en el sector pOblico fue la mas baja: s61lo el 9,6 %, 
mostrando en principio que la creencia de que una causa importante del desempleo fue 
el despido de trabajadores del sector pOblico es enganosa. 

CUADRO 2 

Tasa de desempleo por sector: un digito, GBA 

Oct. 87 Oct. 91 Mayo 92 Oct. 92 Mayo 93 Oct. 93 Mayo 94 Oct. 94 Mayo 95 

Manufacturas 5,5 5,3 6,6 6,7 9,8 9,0 10,3 12,9 19,0 
Servicios 4,5 4,3 4,6 5,1 8,9 8,6 8,6 10,9 16,7 
Construcci6n 11,0 6,0 13,0 15,3 18,8 16,7 20,5 21,9 36,2 
Sector ptblico 1,1 2,0 1,4 3,4 2,7 2,1 6,8 4,0 9,6 

Fuente: EPH, INDEC. 

CUADRO 3 

Tasas de desempleo por sector: dos dfgitos, GBA 

Oct. 91 Mayo 92 Oct. 92 Mayo 93 Oct. 93 Mayo 94 Oct. 94 Mayo 95 

Alimentos, bebidas y tabaco 4,9 5,2 5,9 8,8 10,1 9,4 13,6 8,8 
Textiles, indumentaria 7,9 9,3 10,0 11,9 10,9 16,3 18,8 34,9 
Quimicos 1,9 6,9 6,7 12,9 10,3 11,2 17,3 14,1 
Productos metalCrgicos 3,6 5,0 3,6 6,0 6,6 6,9 10,6 13,5 
Otras manufacturas 5,9 6,2 6,9 10,1 8,1 8,8 7,5 20,0 
Electricidad, gas y agua 0,0 0,0 3,3 7,5 14,5 7,8 9,8 23,6 
Construcci6n 6,0 13,0 14,3 18,7 16,8 20,5 21,9 36,2 
Comercio 3,5 4,4 3,2 8,5 7,4 7,8 11,0 19,3 
Restaurant/hoteles 5,1 4,8 7,7 10,5 10,3 11,2 10,6 18,5 
Transportes 6,0 3,4 6,2 9,9 8,4 7,5 10,5 16,0 
Servicios comun./trans. 4,8 4,4 2,9 9,0 10,7 12,3 9,5 10,7 
Sector financiero 2,0 4,0 6,0 13,1 11,1 4,2 11,7 13,1 
Servicios a empresas 7,0 4,7 7,9 7,7 6,7 7,0 7,2 11,1 
Administraci6n piblica 2,1 1,4 4,9 1,0 2,5 6,0 2,6 10,6 
Instrucci6n piblica 2,2 1,3 2,11 3,8 1,9 7,2 5,1 8,7 
Servicios medicos 1,9 2,0 3,9 3,3 3,1 4,2 7,6 8,8 
Otros servicios 5,5 6,1 2,6 10,2 5,1 6,6 10,6 12,0 
Servicios de reparaciones 3,2 4,6 6,9 8,3 11,1 12,5 20,4 19,6 
Servicios domesticos 3,6 7,4 6,7 10,9 14,3 14,0 12,7 24,2 
Otros servicios personales 8,5 5,4 6,1 13,1 10,4 9,9 11,1 16,5 

Fuente: EPH, INDEC. 
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LA ANATOMIA DEL DESEMPLEO 229 

Para tener una mejor perspectiva sobre qu6 actividades dentro del sector manu- 
facturero y de servicios originaron el desempleo mAs alto, se realiz6 una nueva clasifica- 
ci6n de sectores en el nivel de dos digitos. Cabe seialar que uno de los sectores mis 
vulnerables a la competencia externa, como textiles e indumentaria, tenia una tasa de 
desempleo en mayo de 1995 mAs alta que el sector manufacturero en su conjunto; 
mientras que uno mas competitivo, como alimentos, bebidas y tabaco, tenia la tasa de 
desempleo mas baja. 

La situaci6n en el sector de servicios hacia mayo de 1995 es mas compleja. La 
tasa general de desempleo mAs baja podria explicarse por un desempleo menor en los 
sectores mas intensivos en calificaci6n (como los servicios financieros, servicios a 
empresas, administraci6n publica, instrucci6n p'blica y servicios m6dicos) y por el 
favorecimiento de los precios relativos de los bienes no transables contra los transables. 
Esta OIltima raz6n, sin embargo, tiende a tener menor importancia con el comienzo de la 
recesi6n de 1995. 

Cabe destacar que las diferencias en las tasas de desempleo por sector son 
menos claras que otros conceptos, pues la gente desempleada se atribuye al sector en 
el cual qued6 desocupada la (iltima vez, y muchas personas terminan encontrando 
empleo en otra parte. Un gran traslado de empleo del sector manufacturero al de 
servicios puede provocar una sobrepoblaci6n en el sector de servicios, creando un 
desempleo mas alto en este sector que fue originado en el manufacturero. Por ende, 
puede Ilevarse a cabo una comparaci6n mAs significativa cotejando las tasas de 
desempleo por nivel de calificaci6n. 

Las tasas ocupacionales de desempleo tambi6n muestran en mayo de 1995 (ver el 
primer panel del cuadro 4) el patr6n usual, siendo mas altas para los trabajadores menos 
calificados pues tienen una incidencia mayor en el desempleo que los otros grupos. La 
tasa para los semi y no calificados es mAs de cinco veces mayor que para los 
profesionales, y esta proporci6n es mas alta que en los Estados Unidos y Gran Bretania. 

El segundo panel del cuadro 4 muestra las tasas de desempleo segin nivel de 
educaci6n. Como la educaci6n (a diferencia de la ocupaci6n) es una caracteristica 

CUADRO 4 

Tasa de desempleo por ocupaci6n y nivel de educaci6n 

Oct. 87 Oct. 91 Mayo 92 Oct. 92 Mayo 93 Oct. 93 Mayo 94 Oct. 94 Mayo 95 

Ocupaci6n 
Profesionales 0,8 2,4 2,6 2,1 3,8 1,1 3,6 3,1 4,4 
Calificados 3,8 4,3 4,7 5,5 8,5 8,0 8,8 11,1 16,8 
Semi y no calificados 7,1 5,1 6,9 8,4 12,9 12,1 13,9 15,0 24,3 

Nivel de educaci6n 
Prim. inc. 7,6 3,5 7,5 9,8 12,0 9,3 10,7 14,6 23,4 
Prim. comp. 6,4 5,5 7,8 11,7 11,7 11,6 12,4 13,8 22,0 
Sec. inc. 6,3 6,3 8,2 7,7 10,4 12,2 13,6 17,0 25,5 
Sec. comp. 4,0 6,1 5,9 5,5 10,5 8,2 8,1 12,4 19,3 
Univ. inc. 3,4 3,5 4,7 5,3 11,7 9,4 12,6 12,6 19,0 
Univ. comp. 2,2 3,9 3,4 3,1 5,7 3,6 5,4 3,6 6,7 
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personal relativamente estable, estas tasas son en muchos sentidos mas significativas. 
Confirmamos el hecho de que la educaci6n esta inversamente relacionada con la 
probabilidad de desempleo, en especial en lo que respecta a los niveles completados. 
Cabe ser~alar que en mayo de 1995 ia tasa de desempleo para quienes completaron 
estudios universitarios es un tercio de la correspondiente a quienes s61lo completaron la 
escuela primaria. 

Para entender si renuncias y despidos contribuyeron mas al desempleo que el 
ingreso en la fuerza de trabajo, estudiamos tambi6n la raz6n del desempleo durante el 
periodo 1987-1995. Lamentablemente, nuestros datos no tienen la clasificaci6n usual de 
razones del desempleo. BAsicamente podemos distinguir entre desempleo para nuevos 
ingresantes a la fuerza de trabajo y el resto: renuncias, despidos y reingresantes (ver 
cuadro 5). 

CUADRO 5 

Tasa de desempleo para nuevos ingresantes y con ocupaci6n previa 

Aro Tasa de desempleo Nuevos ingresantes Con ocupaci6n previa 

Oct. 87 5,1 0,6 4,5 
Oct. 88 5,6 0,7 4,9 
Oct. 89 7,1 1,0 6,1 
Oct. 90 6,0 0,9 5,1 
Oct. 91 5,3 0,9 4,4 
Mayo 92 6,7 1,2 5,5 
Oct. 92 6,6 0,7 6,0 
Mayo 93 10,5 1,5 9,0 
Oct. 93 9,8 1,4 8,4 
Mayo 94 11,0 1,5 9,5 
Oct. 94 12,9 1,7 11,2 
May. 95 20,2 2,8 17,4 

Como vemos en el cuadro 5, para todos los perfodos es mucho mais importante el 
desempleo de aquellos con ocupacion previa (que pueden o no ser reentrantes). Cabe 
destacar que hasta 1988 la mayor parte del aumento del desempleo se explicaba por 
quienes posefan una ocupaci6n previa. Desde 1989, y en particular a partir de 1993, hay 
un gran aumento en el desempleo por ambas razones. Esto de hecho se debe al 
aumento en la participaci6n en la fuerza de trabajo y al desempleo de mujeres y j6venes. 

El moldulo de desempleo de mayo de 1993 sirve para descomponer aun mas las 
razones del desempleo de aquellos con una ocupaci6n previa. Lamentablemente en 
"otras razones" se incluyen varias categorias junto con renuncias, de modo que los 
porcentajes que se muestran no corresponden exactamente a esas categorias. Sin 
embargo, suponiendo que las que se ubican bajo el r6tulo "otras razones" estan 
distribuidas de un modo parejo entre renuncias y despidos, tenemos el segundo panel 
del cuadro 6 que muestra la descomposici6n usual de las razones del desempleo. Por lo 
general, la categoria "fin de un trabajo temporario" internacionalmente se registra como 
perteneciente a la categoria despidos. Aqui la consideramos por separado en principio 
para mostrar la gran incidencia del trabajo temporario entre los desempleados. Hay que 
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se~alar entonces que la mayoria de los desempleados corresponden a la categorfa 
despidos (incluyendo despidos y fin de trabajo temporario), con un limite inferior (primer 
panel) de 55,7 % y un limite superior de 76,1 % (panel inferior)3. 

CUADRO 6 
Razones de desempleo (mayo 93) 

Para quienes estaban desempleados 
en este perlodo 

Raz6n NQ % 

Despido 118.035 25,9 
Fin de trabajo temporario 135.599 29,8 
Retiro temprano del sect. ptblico 13.345 2,9 
Retiro 2.968 0,7 
Otras razones 185.090 40,7 

Renuncia Despido Fin t. tempor. Retiro 

105.890 210.580 135.599 2.968 
23,3% 46,3% 29,8% 0,6 % 

CUADRO 7 
Razones de desempleo (mayo 95) 

Para quienes alguna vez tuvieron un trabajo 

Raz6n N9 % 

Despido 405.174 46,7 
Fin de trabajo temporario 196.830 22,7 
Retiro temprano del sect. poblico 9.332 1,1 
Retiro 9.905 1,1 
Renuncia 65.217 7,5 
Otras razones 180.803 20,9 

Renuncia Despido Fin t. tempor. Retiro 

164.951 495.575 196.830 9.905 
19,0% 57,2% 22,7% 1,1 % 

En mayo de 1995 se agreg6 una nueva pregunta para discriminar mejor las 
razones para el desempleo: la de las renuncias voluntarias. El cuadro 7 presenta para 
mayo de 1995 una construcci6n similar a la del cuadro 6. Aunque las definiciones de 
ambos cuadros no coinciden exactamente, vemos que el motivo de los despidos se 
vuelve mais importante entre 1993 y 1995, siendo ahora el limite inferior 69,4 % y el 
superior 79,9 %. 

En mayo de 1995 tambi6n se agreg6 una pregunta para discriminar entre reentrantes 
y nuevos entrantes a la fuerza laboral. El cuadro 8 discrimina entre los reingresantes (los 
que hicieron la transici6n empleo-salida de la fuerza laboral-desempleo), los nuevos 
ingresantes y quienes hicieron la transici6n empleo-desempleo que se dividieron entre 
renuncias y despidos. Si se comparan los datos del cuadro 8 con Estados Unidos o 
Gran Bretara, hay semejanzas notables en los porcentajes de reingresantes y de 
nuevos ingresantes (que para el GBA eran mas altos que en promedio durante este 
periodo especifico) con Gran Bretara, pero en verdad son mAs bajos que en Estados 

CUADRO 8 

Distribuci6n de los desempleados, mayo 1995 

Total Reingreso Nuevos ingresos Renuncia Despidos 

1.011.720 212.744 141.521 100.061 557.394 
100,0 21,0 14,0 9,9 55.1 
20,2 4,3 2,8 2,0 11.1 

3 Es probable que en "otras razones" para el desempleo, la categoria de renuncias est6 excesivamente 
representada, por lo que el n~mero de despidos estaria ms cerca de la banda inferior. 
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Unidos. Sin embargo, la categoria despidos es siempre mas alta en el GBA. O sea que 
el desempleo de nuevos entrantes y de reentrantes no es un componente importante en 
ia tasa de desempleo. 

Ahora analizaremos si hay un patr6n cambiante entre octubre de 1987 y mayo de 
1995 en la estructura del desempleo, y nos haremos la siguiente pregunta: ,a qui6nes 
golpe6 mas el aumento en la tasa de desempleo? Como 6ste tuvo como principal raz6n 
hasta 1994 el cambio estructural y los Oltimos sucesos a fines de 1994 y durante 1995 se 
vieron contaminados por la recesi6n, hay algunas diferencias en tendencias que 
trataremos de identificar en el proceso. 

En terminos de las diferencias por edad y sexo, vemos que las tasas de desempleo 
masculino y femenino aumentaron en la misma proporci6n; bAsicamente se 
cuadruplicaron desde 1987 (ver grifico 3). Sin embargo, cabe sefialar que el desem- 
pleo masculino creci6 a una tasa mas alta entre octubre de 1987 y 1992, mientras que el 
femenino tom6 la delantera desde entonces. De hecho, las tasas de desempleo 
aumentaron en proporciones similares para todas las categorias de edad excepto para 
los varones y mujeres adultos (35-49), cuya tasa fue la que mas creci6, mostrando que 
el aumento del desempleo no es causado primariamente por un desempleo femenino o 
adolescente mayor. Primero ha golpeado a la porci6n mas estable de la fuerza laboral. 

En cambio, las tasas de desempleo por sector (ver grAfico 4, que excluye el de la 
construcci6n con las tasas mas altas de desempleo, pero con la menor participaci6n en 

GRAFICO 3 
Tasa de desempleo, varones y mujeres, poblaci6n de 15 a 64 afos 
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GRAFICO 4 
Tasa de desempleo, por sector 
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la fuerza laboral, 7 %) tendfian a aumentar en proporciones similares en servicios y 
manufacturas, con el liderazgo en el sector manufacturero, siendo lo que explica los 
movimientos generales en el desempleo. Cabe sefialar que el sector pOblico comenz6 a 
contribuir en gran medida al desempleo en mayo de 1994. Por supuesto, la participaci6n 
de la fuerza de trabajo en el sector manufacturero, mas del 20 %, casi duplica la 
participaci6n del sector 

pt'blico y, por ende, tiene mayor peso en el desempleo medido. 
Desde octubre de 1994, el desempleo en el sector servicios comenz6 a alcanzar al del 
manufacturero. Esto es producto de la recesi6n en la Argentina, donde el sector 
servicios serA el mAs golpeado debido a la demanda interna mAs baja. 

El cuadro 3, con una mayor discriminaci6n de sectores al nivel de dos dfgitos, 
mostraba claramente que el liderazgo del desempleo se originaba en los sectores 
menos competitivos entre las manufacturas y los sectores menos intensivos en mano de 
obra calificada; en tanto, hacia fines de 1994 y en mayo de 1995, los sectores mAs 
vulnerables a la recesi6n, como la construcci6n y los servicios mas elAsticos a la 
demanda (como el servicio dom6stico, servicios personales y reparaciones) comienzan 
a complicar el problema del desempleo. 

Por ocupaci6n (grAfico 5), vemos que los trabajadores calificados, semi y no 
calificados fueron golpeados de un modo similar desde octubre de 1987 y los profesio- 
nales fueron menos golpeados comparados con otros grupos. Cabe destacar, para 
mayo de 1995, la amplia brecha en las tasas de desempleo entre ocupaciones, en 
especial con respecto a los profesionales. 

El cambio en el desempleo de acuerdo con los niveles educativos (cuadro 4) 
muestra una imagen mas clara que la que analiza las habilidades usando la ocupaci6n 
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GRAFICO 5 
Tasa de desempleo, por ocupaci6n 
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GRAFICO 6 
Tasa de desempleo, por nivel de educaci6n (s6Io niveles completos) 
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como una proxy. Primero, los datos de 1995 no muestran el patr6n uniforme de 
incrementos mas bajos en desempleo para cada grupo educativo sucesivo. De hecho, 
la uniformidad se quiebra en aquellos que no completaron sus estudios primarios o 
secundarios: su tasa de desempleo aumenta proporcionalmente mAs que la de quienes 
completaron esos estudios. 

En segundo lugar, aunque en el caso de los niveles de educaci6n completos hay 
una relaci6n inversa entre educaciOn y desempleo, el aumento de 6ste durante estos 
aios se relaciona directamente con la educaci6n, excepto en los que tienen estudios 
terciarios completos: el desempleo de aquellos con menor educaci6n (primaria incom- 
pleta) se eleva al 207 % y tambi6n aumenta en aquellos que poseen primaria completa 
(243 %), secundaria incompleta (304 %), secundaria completa (382 %) y estudios 
terciarios incompletos (458 %). 

En tercer lugar, como se muestra en el grAfico 6, hay un comportamiento asime- 
trico en la evoluci6n del desempleo de aquellos con estudios completos: si bien las 
tasas de desempleo de quienes poseen estudios primarios presentan un pico en 
octubre de 1992 (mas que el doble desde 1987) alcanzando al 13,8 %, las tasas de 
desempleo de aquellos con titulos secundario y terciario no crecieron significativamente 
antes de octubre de 1992. De hecho, el aumento del desempleo desde octubre de 1992 
se debe principalmente a la duplicaci6n de las tasas de quienes poseen educaci6n 
secundaria. Cabe senalar que esto es consistente con los despidos, que son la raz6n 
principal del aumento del desempleo; por lo general los trabajadores con menos 
educaci6n tienen tambien menos capital humano especffico y tienden a ser despedidos 
primero durante un proceso de achicamiento. Si el proceso continua, el despido alcan- 
za a los individuos mAs educados, y entre 6stos a aquellos con un capital humano mAs 
obsoleto. 

En conclusi6n, el aumento en el desempleo reciente se debe a incrementos 
proporcionales en las tasas de desempleo de varones y mujeres en todas las categorfas 
de edad, comenzando con los adultos, y no es, en general, tan sesgado hacia los menos 
calificados o menos educados, sino que golpea con mis fuerza a aquellos con niveles 
de educaci6n incompletos. Lo que es una caracteristica importante de estos datos es 
que el desempleo no aument6 en proporci6n con la falta de calificaci6n o educaci6n. De 
hecho, primero golpe6 a los menos educados o con niveles de educaci6n incompletos, 
pero finalmente afect6 a la porci6n mis educada de la fuerza laboral. El punto de vista 
ampliamente sostenido de que los aumentos en el desempleo se deben simplemente a 
la falta de calificaci6n no parece surgir de nuestros datos. Ademas, 6stos muestran que 
los despedidos son, y cada vez mas, la principal raz6n del desempleo. Parte de estos 
despidos tienen que ver con la obsolescencia del capital humano, que investigaremos 
en la secci6n VI. La proporci6n de nuevos ingresantes y reingresantes, aunque aumen- 
t6, no muestra patrones diferentes a los de otros paises, como Estados Unidos y Gran 
Bretaha. Finalmente, la reforma estructural durante la fase ascendente golpe6 primero al 
sector manufacturero menos competitivo, mientras que con el comienzo de la recesi6n 
empez6 a afectar tambi6n al sector no transable. 
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IV. Flujos y duraci6n del desempleo 

La tasa de desempleo esta determinada por el flujo hacia el desempleo y la 
duraci6n promedio de los lapsos de desempleo. El mismo nivel de desempleo puede 
estar asociado con altas tasas de flujo y lapsos relativamente cortos en un periodo o 
pals, o con tasas bajas de flujo y largos lapsos de desempleo en otros. Los largos lapsos 
de desempleo ocasionan costos sociales altos, pues la capacitaci6n y la motivaci6n 
pueden depreciarse durante largos lapsos sin trabajo y pueden surgir efectos de 
estigma por parte de los empleadores que se resisten a contratar personas que Ilevan 
mucho tiempo desempleadas. Por otra parte, los grandes flujos de desempleo pueden 
acarrear una alta eficiencia econ6mica en el sentido de que se maximiza la mejor 
combinaci6n entre la capacidad de los trabajadores y las necesidades de las empresas 
a trav6s de la selecci6n y la rotaci6n laboral. Sin embargo, tambien puede tener costos 
sociales altos si esta rotaci6n excesiva ocasiona una p6rdida de habilidades especificas 
para un trabajo y costos de transacci6n para trabajadores y empleadores. Cuando se 
debe a un aumento en el uso de contratos temporarios por un plazo fijo, si los 
trabajadores en puestos permanentes permanecen relativamente inm6viles, algunos 
trabajadores, como los j6venes y las mujeres, pueden soportar una excesiva proporci6n 
de la carga del desempleo. En suma, lo "mejor" seria breve duraci6n del desempleo y 
tasas moderadas de rotaci6n. 

Antes de pasar a una discusi6n de los datos en la Argentina, es Otil revisar algunos 
de los conceptos involucrados en el analisis de la duraci6n usando datos provenientes 
de cortes transversales donde las duraciones estan censuradas; es decir, sabemos que 
la persona ha estado desempleada, digamos por dos meses, pero no sabemos cuando 
terminard el lapso de desocupaci6n. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo medida en 
un punto en el tiempo seguramente incluira una muestra mas que proporcional de los 
lapsos mas largos. 

Las duraciones informadas por personas desempleadas en el momento de la 
encuesta se conoce como duracibn incompleta de los lapsos corrientes (ud), medida en 
meses. Suponiendo que la fecha de observaci6n del lapso es una variable aleatoria, es 
igualmente probable que la observemos en cualquier punto de su intervalo. Entonces, 
en promedio, deberiamos observarla a mitad de camino. Luego la duracibn completa de 
los lapsos corrientes (cd) es igual a dos veces la duraci6n incompleta de los lapsos 
corrientes. Sin embargo, para obtener una medida de la duraci6n completa de todos los 
lapsos (d) comenzados en el aro, hay que tener acceso a datos mensuales de panel 
que recogen el estado del mercado laboral de cada individuo en la muestra en todos los 
periodos, o como alternativa hay que recurrir a un supuesto de estado estacionario a 
trav's del cual es posible calcular este indicador4. De los datos de la encuesta se toma 
el nimero de gente desempleada para duraciones de un mes o menos como el flujo 
mensual al desempleo (F), y d se calcula como: 

d = U/F 

donde U es la tasa de desempleo del perfodo. 
4 Para una discusi6n sobre el tema de la medici6n de la duraci6n del desempleo ve~se, por ejemplo, Akerlof 

y Main (1980). 
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oC6mo se comparan estas dos medidas diferentes y cuAl se usa para diferentes 
prop6sitos? Como al calcular cd es probable que observemos lapsos mAs largos, esta 
medida es mas alta que d. Para comprender la tasa de desempleo que prevalece en un 
punto en el tiempo es mejor mirar a cd que a d. Un ejemplo usando duraciones para 
mayo de 1993 en la Argentina puede servir a nuestros prop6sitos. En este periodo la tasa 
de desempleo fue del 10,6 %, el flujo 2,4 %, la duraci6n completa promedio de todos los 
lapsos, (d), 4,4 meses, y la duraci6n incompleta promedio de los lapsos corrientes (ud), 
3,8 meses, de modo que cd fue 7,6 meses. Por ende, usando las definiciones anteriores, 
la duraci6n completa promedio de todos los lapsos que comienzan en el ario (suponien- 
do estados estacionarios y teniendo en cuenta todos los lapsos breves que terminaron 
muy rApidamente) fue de 4,4 meses; sin embargo la duraci6n completa promedio de los 
lapsos corrientes fue de 7,6 meses. 

El cuadro 9 presenta diferentes definiciones de duraci6n de desempleo para el 
GBA desde octubre de 1987 hasta mayo de 1995. 

Cabe sefialar que hasta 1991, los picos de desempleo de 1985 y 1989 ocurrieron 
con un flujo constante hacia el desempleo, es decir, aproximadamente 1,5 % de la 

CUADRO 9 

Desempleo, flujo y duraci6n 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Tasa de Flujo Promedio de Promedio Promedio % de trabaj. 

desempleo por duraci6n compl. duraci6n duraci6n con trabajo 
% mes de todos lapsos incompl. compl. lapsos en el ilti- 

% estado estac. lapsos corr. corrientes mo afio 
(mes.) (mes.) (mes.) 

U F d ud cd 

Oct. 1987 5,1 1,5 3,5 2,8 5,6 20,0 
Oct. 1988 5,6 1,7 3,3 2,5 5,0 22,3 
Oct. 1989 7,1 1,6 4,4 3,7 7,4 23,3 
Oct. 1990 6,0 1,5 4,0 3,8 7,6 25,1 
Oct. 1991 5,3 1,5 3,6 3,3 6,6 26,2 
Mayo 1992 6,7 2,0 3,4 2,8 5,6 25,6 
Oct. 1992 6,6 2,0 3,3 2,9 (3,4) 5,8 (6,8) 27,2 
Mayo 1993 10,6 2,4 4,4 3,8 7,6 25,9 
Oct. 1993 9,8 2,2 4,5 4,0 8,0 25,7 
Mayo 1994 11,0 2,7 4,1 3,8 7,6 25,5 
Oct. 1994 12,9 2,8 4,6 4,3 (5,2) 8,6 (10,4) 24,9 
Mayo 1995 20,2 4,2 4,8 4,3 (6,0) 8,6 (12,0) 20,6 

Nota: Las estimaciones para octubre de 1987 hasta octubre de 1992, de Pessino y Giacchino (1994). La tasa de 
desempleo (U) para el grupo de 15-64. El n6mero de desempleados que tienen duraciones de menos de un mes ha 
sido calculado sobre la base de una distribuci6n uniforme de las duraciones de menos de un mes. Este nuimero 
resultante ha sido considerado el flujo mensual. Esto excluye aproximadamente a la mitad de aquellos cuya 
duraci6n completa de desempleo es menos de dos meses. La duraci6n promedio de desempleo est& exagerada en 
la misma proporci6n que esti subestimado el flujo. 

Col. (3) = col. (1) / col. (2); todos los datos tomados de la EPH para el Gran Buenos Aires, octubre de cada aio. 
Col. (4) = promedio de la duraci6n registrada hasta que se tom6 la muestra dentro de las categorias de duraci6n, 

considerando el promedio del intervalo en cada categoria. 
Col. (5) = col. (4) multiplicada por dos. Los nOmeros entre par6ntesis a la derecha de las columnas (4) y (5) 

muestran la duraci6n promedio real, pues en esas muestras tuvimos acceso a los datos de duraci6n continua. 
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fuerza de trabajo entraba por mes en el desempleo durante los afos 1985-1991, pero 
con un aumento pronunciado en las duraciones. Si bien en promedio, durante 1986- 
1988, la duraci6n completa promedio de los lapsos corrientes fue de 5 meses, en 1985 
y .1989 fue de 7,3 meses. Por ende, la mayor parte del aumento del desempleo durante 
esos picos se debi6 a un aumento en la duraci6n promedio del desempleo. Se puede 
especular que aunque los despidos, las renuncias y la entrada en la fuerza laboral 
fueron bastante constantes, era mucho ma's dificil, durante esos anos de recesi6n o 
estancamiento con inflaci6n, encontrar empleo con un salario mayor al de reserva. 

La imagen del Oltimo aumento del desempleo es bastante diferente, tanto en 
t6rminos de flujos como de duraciones. Las duraciones aumentaron hasta sobrepasar 
el maximo de 1989 (la duraci6n promedio aument6 a 12 meses en mayo de 1995 para 
los lapsos corrientes, desde menos de 7 meses durante 1992), pero los flujos de 
desempleo ahora aumentaron sustancialmente comenzando en mayo de 1992, por 
primera vez durante todo el periodo considerado, y con un pico sustancial en la recesi6n 
de mayo de 1995 alcanzando a mas del 4 %. Por ende, tanto los flujos como las 
duraciones son responsables por el aumento en las tasas de desempleo durante 1992- 
1995. Como se aprecia en el cuadro 9, el aumento en el desempleo se debi6 primero a 
un incremento en el flujo de desempleo de mis del 30 % en mayo de 1992, seguido de 
un aumento en las duraciones en mayo de 1993. Hay cierta evidencia, aunque no 
concluyente pues hay algunas diferencias estacionales entre las encuestas de mayo y 
octubre, de que el aumento del desempleo en mayo de 1994, en un sentido contable, se 
debi6 mas al aumento en el flujo a 2,7 %, pues las duraciones promedio en realidad 
disminuyeron. De hecho, como se evidencia en los datos de octubre de 1994, las 
duraciones aumentaron sustancialmente, siguiendo de nuevo el Oltimo aumento en el 
flujo. Y para mayo de 1995, el aumento mas grande es en el flujo debido principalmente 
a los despidos, acrecentado por el incremento pico en la participaci6n en la fuerza 
laboral de las mujeres, como veremos en la siguiente secci6n. Cabe seialar, entonces, 
que, como se esperaba, con un flujo tan grande, si bien d aumenta s6lo 0,2 meses, cd 
aumenta 1,6 meses5. 

El 
gra.fico 

7 muestra la evoluci6n de la duraci6n completa de todos los lapsos y de 
los lapsos corrientes (tanto estimados como reales para ahos seleccionados), lo que 
revela que durante el perfodo mayo 1992-mayo 1995, la duraci6n de todos los lapsos (d) 
aument6 aproximadamente un 40 %, mientras que la duraci6n de los lapsos corrientes 
(cd), al tomar la duraci6n estimada, un 50 % y, con la duraci6n real, un 75 %. Esta 
aparente anomalfa se explica por el aumento en el flujo al desempleo (F) que comienza 
en 1992. La duraci6n promedio de todos los lapsos que comienzan en el afo contarAn 
mucho mas al nOmero creciente de lapsos de desempleo (algunos de los cuales son de 
pequeha duraci6n). 

Para comparar los flujos y duraciones de la Argentina con algunos palses seleccio- 
nados donde hay datos disponibles, el cuadro 10 registra, para 1991, los conceptos 

5 Hay que destacar que considerando la columna (5), si bien el cclculo de cd no mostr6 un aumento entre 
octubre de 1994 y mayo de 1995 (8,6 % cada aFio), el nOmero real si muestra el aumento mencionado. Esto es porque 
las tasas de desempleo mas altas se produjeron con duraciones mas largas, y por lo tanto la categoria desempleado 
por mcs de 12 meses se vuelve mis importante y tambi6n con una duraci6n promedio ms larga. Si bien en la 
columna (5) imputamos un valor de 15 meses, el valor real en mayo de 1995 fue de 27 meses. 
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GRAFICO 7 
Duraci6n completa del desempleo, 

Gran Buenos Aires, poblaci6n de 15 a 64 afios 
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disponibles como en el cuadro 9, mientras que el grAfico 8 presenta los flujos vs. el 
desempleo para estos palses. Cabe seialar que en el afio 1991, de bajo desempleo, la 
tasa en la Argentina se parece a la de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y 
CanadA, por tener flujos relativamente altos y duraciones bajas. Como estudi6 
exhaustivamente la OCDE y varios mas en la bibliograffa, el desempleo en la Comuni- 
dad Europea se debe mucho mAs a duraciones largas que a los flujos hacia al 
desempleo. La Argentina en 1995 sobrepasa las duraciones de los paises de baja 
duraci6n y las tasas de flujo en los palses de flujo alto, no Ilegando nunca a las 
duraciones muy altas de la CEE, sino convirti6ndose en un pais bastante "raro" en este 
grupo. De hecho, el periodo de ajuste estructural con recesi6n que estA pasando la 
Argentina implica tasas de flujo mucho mas altas, que provienen principalmente de los 
despidos, como se registra en el cuadro 7, concurrentemente con duraciones mAs altas. 
Por ende, la tasa de flujo muy alta y las duraciones mAs altas se conjugan para provocar 
una gran tasa de desempleo. Cabe sefialar tambi6n que, en el caso argentino, parece 
ser que los despidos ocurren primero, despues los desempleados tienen problemas 
para conseguir empleo y, en cierto sentido, el aumento en el nuOmero de desempleados 
influencia la duraci6n. Si 6sta es la situaci6n, esperamos que el aumento en el flujo en 
mayo de 1994 se traslade posteriormente en una duraci6n aun mayor y, por lo tanto, si 
las tasas de flujo continian a este nivel alto, en tasas de desempleo aun mas altas6. 

6 Esta suposici6n fue corroborada con datos de octubre de 1994, que mostraban qcue el aumento de casi 2 
puntos porcentuales en la tasa de desempleo se debi6 casi por completo al aumento en las duraciones, mientras 
que en 1995 se debi6 al aumento en el flujo. 
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GRAFICO 8 
Duraciones y flujos de desempleos 
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Finalmente, una precauci6n: si bien el grAfico 8 podria implicar que el desempleo 
en la Argentina no es un problema pues parece tener duraciones menores que la de la 
mayoria de los pafses de la OCDE, los datos no son estrictamente comparables en 
t6rminos de fuentes de datos y, mAs importante aun, la medida de la duraci6n de los 
lapsos de desempleo en la Argentina tiende a subestimar la duraci6n de los lapsos 
corrientes con el flujo de los Oltimos a-ios. MAs aun, cuando uno compara con los paises 
de flujo alto -Norteam6rica-, la Argentina no s61o tiene el flujo mAs alto, sino tambien la 
duraci6n mAs alta. Estas cifras son un Ilamado de atenci6n sobre lo que puede suceder 
con las tasas de desempleo, pues si el flujo continuia a este nivel, un aumento muy 
pequeho en las duraciones, digamos de un mes, aumentaria la tasa de desempleo en 
cuatro puntos porcentuales. Cabe seialar que las duraciones aumentan por lo general 
despubs de un incremento en los flujos y que las politicas gubernamentales, como el 
seguro de desempleo, tambi6n aumentan la duraci6n. 

A pesar de estos resultados, no podemos asegurar que la mayor parte del 
desempleo actual en la Argentina se deba a muchos lapsos de duraci6n moderada. 
Como se ha sehalado en la bibliografia (Akerlof y Main, 1980; Clark y Summers, 1979, y 
otros), la duraci6n completa promedio de todos los lapsos (d) no es un buen estadistico 
para analizar c6mo los lapsos mAs largos son responsables del incremento del desem- 
pleo. En otras palabras, d mide la duraci6n promedio de todos los lapsos comenzando 
en un periodo de tiempo dado, mientras que la tasa de desempleo medida toma en 
cuenta s61o los lapsos de desempleo que estAn en progreso en un punto en el tiempo, es 
decir, la duraci6n completa promedio de los lapsos corrientes. Sobre la base de la 
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CUADRO 10 

Duraci6n y flujos de desempleo. Paises seleccionados, 1991 

(1) (2) (3) (4) 
Tasa de Flujo por Duraci6n prom.compl % de empleados 

Pais desempleo mes de todos los lapsos 61timo afio 
U F d 

Argentina (GBA) 
- 1991 5,3 1,5 3,6 26,2 
-1995 20,2 4,2 4,8 20,6 

Australia 9,6 1,0 9,6 21,4 

Belgica 8,7(a) 0,3 (a) 29,0 - 

Canadi 9,5 2,3 4,1 23,5 
Dinamarca 10,4 (a) 0,7(a) 14,9 - 

Finlandia 3,5 - - 11,9 
Francia 9,4 0,3 31,3 15,7 
Alemania 4,9 (a) 0,2 (a) 24,5 12,8 (a) 
Grecia 7,0 (a) 0,2 (a) 35,0 
Irlanda 13,7 (a) 0,3 (a) 45,7 
Italia 11,1 (a) 0,2 (a) 55,5 - 

Jap6n 2,1 0,3 7,0 9,8 (a) 
Holanda 6,4 (a) 0,1 (a) 64,0 24,0 (a) 
Nueva Zelanda 10,3 1,3 7,9 - 

Noruega 5,5 0,9 6,1 
Portugal 4,7 (a) (a) 47,0 - 

EspaFia 16,3 0,2 81,5 23,9 (b) 
Suecia 1,5 (a) 0,4 (a) 3,8 - 

Reino Unido 5,9 (a) 0,6 (a) 9,8 18,6 
Estados Unidos 5,5 2,1 2,6 28,8 

(a) 1990. 

(b) 1992. 

(1) Tasas de desempleo para Argentina del INDEC, para el resto de OECD, Employment Outlook (1993). 
(2) El nOmero de desempleados que tuvieron duraciones de menos de un mes han sido calculados sobre 

la base de una distribuci6n uniforme de las duraciones de menos de un mes. El nOmero resultante ha sido 
tomado como el flujo mensual. 

Col. (3) = col. (1) / col. (2). 

(4) Argentina, estimaci6n propia usando la EPH de octubre de cada afo; el resto, de la OECD, Employment 
Outlook (1993). 

columna (5) del cuadro 9, la duraci6n completa promedio de un lapso en progreso era 
5,6 meses en 1987 y 12 meses en 1995 (aproximadamente un aumento del 100 %). 
Sobre la base de estos datos, se puede concluir que el aumento del desempleo en la 
Argentina se debe a lapsos cada vez mas largos. Se puede calcular aproximadamente, 
usando estos nulmeros, el aumento en la contribuci6n de lapsos mas largos al desem- 
pleo promedio. Mientras que en 1987 los lapsos mAs largos que 6 meses representaban 
aproximadamente un 26 % del desempleo, en 1995 los lapsos mas largos que 6 meses 
representaban mAs del 40 %. 

Dada la importancia creciente de los lapsos de larga duraci6n en la Argentina, el 
cuadro 11 presenta la distribuci6n de los desempleados de largo plazo (definidos aquf 
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como aquellos con duraciones incompletas de lapsos corrientes de mas de 6 meses, 
que aproximadamente igualan a aquellos con duraciones completas de mas de 12 
meses) por sexo, ocupaci6n y nivel educativo. Los rasgos sobresalientes de este cuadro 
es que las mujeres tienen el liderazgo en su participaci6n en el desempleo de largo 
plazo desde 1993. Cabe sefialar que para mayo de 1995, el 63 % de los desempleados 
de largo plazo eran mujeres, y esto representa tasas de desempleo de largo plazo mas 
altas para las mujeres que para los varones, pues su participaci6n en la fuerza de trabajo 
es aproximadamente la mitad que la de 6stos. Hay que destacar que cuanto mas 
calificado esta el trabajador, en terminos de ocupaci6n o educaci6n, mas alta es su 
representaci6n en el desempleo de largo plazo. En parte esto se debe a una mayor 
riqueza de la gente mas calificada que le permite estar desempleada por un perfodo 
mas prolongado, pues los salarios de reserva, si las otras cosas se mantienen constan- 
tes, son mas altos con mas riqueza. 

CUADRO 11 
Distribuci6n del desempleo de largo y corto plazo, 

por sexo, ocupaci6n y nivel educativo 

Oct. 91 Oct. 92 Oct. 93 Mayo 94 Oct. 94 Mayo 95 

ud<6 ud>6 ud<6 ud>6 ud<6 ud>6 ud<6 ud>6 ud<6 ud>6 ud<6 ud>6 

Sexo 
Varones 60,5 52,5 65,1 60,1 51,9 45,6 56,1 46,1 58,5 44,1 54,4 36,5 
Mujeres 39,5 47,5 34,9 39,9 48,1 54,4 43,9 53,9 41,5 55,9 45,6 63,5 

Ocupaci6n 
Profesionales 4,6 6,7 2,0 11,4 0,9 1,5 3,1 3,8 1,8 3,3 1,6 2,8 
Calificados 51,4 57,7 62,0 53,5 58,2 70,1 57,7 66,3 63,4 57,9 59,8 53,9 
Semi y no calif. 44,0 35,5 36,0 35,1 40,9 28,4 39,2 30,0 34,7 38,8 38,6 43,3 

Nivel de educaci6n 
Prim. inc. 6,1 8,9 14,2 5,5 10,9 1,9 8,8 6,5 8,5 9,9 10,1 7,3 
Prim. com. 34,9 22,9 35,2 26,4 34,9 30,5 31,1 32,8 33,3 29,1 33,0 29,3 
Sec. inc. 25,9 16,7 25,1 18,4 27,9 24,2 27,8 27,4 26,7 28,3 27,5 24,9 
Sec. com. 18,8 37,0 13,6 26,5 13,4 21,1 13,1 16,5 19,1 17,4 16,4 18,9 
Univ. inc. 5,9 8,6 7,0 14,6 8,7 18,0 13,0 12,9 9,7 10,7 9,9 13,5 
Univ. com. 8,6 6,0 4,8 8,6 4,1 4,3 6,1 4,0 2,8 4,6 3,1 6,1 

Numero 198.036 37.485 272.777 36.419 371.477 106.386 426.008 104.860 455.101 162.285 756.108 234.085 

El aumento en el desempleo para diferentes grupos de la fuerza de trabajo puede 
deberse mas a un aumento en la duraci6n o en el flujo. MAs aun, el aumento en la 
duraci6n y el flujo desde 1987 puede deberse a una categorfa de trabajo que experi- 
menta este hecho y no tener una distribuciOn pareja en la poblaci6n. Para establecer 
politicas es importante saber cuales son las categorfas que experimentan tanto duracio- 
nes como flujos mayores. El cuadro 12 compara duraci6n y flujo para diferentes 
subgrupos de la fuerza de trabajo en octubre de 1987, mayo de 1994, octubre de 1994 
y mayo de 1995. 
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El notorio incremento del flujo en mayo de 1995 se explica por los aumentos 
proporcionales en los flujos de desempleo de varones y mujeres, aunque, como era de 
esperar, las mujeres tenfian tasas de flujo mas altas en todos los periodos, pues forman 
un grupo mrs inestable en la fuerza laboral. Cabe seialar tambi6n que, como se 
esperaba, los jc6venes presentan tasas de flujo mAs grandes que el resto de las edades; 
en mayo de 1995 el aumento mas grande en el flujo se produjo en varones y mujeres 
adultos, el grupo mas estable de cada sexo. Por ende, una vez mas tenemos que los 
nuevos ingresantes o reingresantes a la fuerza de trabajo eran menos importantes que 
los despidos en la generaci6n del aumento en la tasa de flujo de desempleo. 

CUADRO 12 
Desempleo y flujos por sectores, ocupaci6n, edad y sexo, 

1987, mayo de 1994, octubre de 1994 y mayo de 1995 

1987 Mayo 1994 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
% emplead. % emplead. 

U F d ud sltimo afio U F d ud l'timo afio 
Edad y sexo 
Varones 

15-19 14,3 3,5 4,5 2,9 43,7 28,9 7,4 3,9 3,2 50,4 
20-34 4,2 1,1 3,8 2,5 23,8 8,9 2,4 3,6 3,2 32,8 
35-49 2,9 1,0 2,8 2,4 13,0 6,6 1,8 3,6 3,5 17,7 
50-64 3,8 1,2 3,2 2,7 6,3 8,2 1,7 4,9 4,3 14,5 
15-64 4,4 1,3 3,5 2,6 17,8 9,6 2,5 3,8 3,5 25,4 

Mujeres 
15-19 17,3 5,3 3,3 2,7 52,1 33,0 6,7 4,9 3,9 44,8 
20-34 7,3 1,8 4,0 3,1 29,2 12,4 3,0 4,1 4,0 32,9 
35-49 4,2 1,5 2,8 2,2 18,0 10,4 2,3 4,5 4,1 19,0 
50-64 3,0 0,6 4,8 4,5 10,9 11,9 2,2 5,5 5,4 14,0 
15-64 6,3 1,8 3,5 2,9 24,0 13,3 2,9 4,5 4,2 25,7 

Total 5,1 1,5 3,5 2,8 20,0 11,0 2,7 4,1 3,8 25,5 

Sector 
Manufacturero 5,5 2,1 2,6 2,0 22,2 10,3 2,0 5,2 4,3 24,7 
Servicios 4,5 1,3 3,4 3,0 24,6 8,6 2,3 3,8 3,6 28,4 
Construcci6n 11,0 4,0 2,7 2,2 28,3 20,5 6,9 3,0 2,6 28,8 
Sect. p6blico 1,1 0,2 6,6 4,0 16,7 6,8 1,5 4,5 4,4 14,3 

Ocupaci6n 
Profesionales 0,8 0,3 2,7 1,8 13,0 3,6 0,8 4,6 4,2 17,5 
Calificados 3,8 1,3 2,9 2,6 19,9 8,8 2,2 3,9 3,8 24,2 
Semi y no calif. 7,1 2,2 3,2 2,6 31,0 13,9 3,7 3,8 3,3 33,5 

Educaci6n 
Prim. incomp. 7,6 2,3 3,3 2,8 23,8 10,7 2,5 4,2 3,5 24,3 
Prim. comp. 6,4 2,4 2,6 2,1 23,2 12,4 3,0 4,2 3,9 25,0 
Secund. inc. 6,3 1,9 3,2 2,8 26,1 13,6 3,5 3,9 3,8 31,4 
Secund. comp. 4,0 0,7 5,8 4,2 21,5 8,1 2,2 3,7 3,8 23,9 
Terciaria inc. 3,4 0,8 4,5 4,0 26,1 12,6 2,5 5,0 4,1 26,4 
Terc. comp. 2,2 0,6 3,4 3,1 15,9 5,4 1,2 4,5 3,8 18,8 

(Continua en padgina siguiente) 
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CUADRO 12 (Continuaci6n) 
Octubre 1994 Mayo 1995 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
% emplead. % emplead. 

U F d ud Oltimo aio U F d ud tiltimo aio 

Edad y sexo 
Varones 

15-19 31,4 5,9 5,4 4,3 47,1 46,8 9,7 4,8 3,9 33,7 
20-34 10,4 3,0 3,5 3,2 32,8 15,3 3,9 3,9 3,6 27,2 
35-49 6,8 1,6 4,2 4,2 19,2 11,9 3,4 3,5 3,1 15,6 
50-64 12,7 3,0 4,2 4,0 10,6 16,3 4,0 4,1 4,0 9,2 
15-64 11,4 2,8 4,1 3,8 24,9 17,1 4,2 4,0 3,6 20,2 

Mujeres 
15-19 38,9 7,4 5,2 4,3 45,9 58,9 11,7 5,0 4,3 31,6 
20-34 15,1 3,6 4,2 4,5 32,2 25,2 4,1 6,1 5,0 25,7 
35-49 13,2 1,5 9,0 6,1 17,7 19,0 2,9 6,5 5,5 18,5 
50-64 10,2 2,4 4,3 4,2 11,7 17,4 2,6 6,7 5,6 11,0 
15-64 15,4 2,9 5,2 4,9 24,7 24,8 4,1 6,0 5,0 21,3 

Total 12,9 2,8 4,6 4,3 24,9 20,2 4,2 4,8 4,3 20,6 

Sector 
Manufacturero 12,9 2,9 4,4 4,1 23,3 19,0 3,5 5,4 4,8 16,7 
Servicios 10,9 2,3 4,7 4,4 27,9 16,7 3,4 4,9 4,2 24,2 
Construcci6n 21,9 6,8 3,2 3,3 28,9 36,2 12,7 2,8 2,2 21,0 
Sect. piblico 4,0 0,8 4,8 4,8 13,1 9,6 1,7 5,5 4,9 12,9 

Ocupaci6n 
Profesionales 3,1 0,5 5,7 5,4 15,2 4,4 0,5 9,7 6,0 10,8 
Calificados 11,1 2,7 4,2 4,0 23,8 16,8 4,0 4,2 3,9 19,7 
Semi y no calif. 15,0 3,3 4,6 4,3 32,0 24,3 5,1 4,7 4,3 27,9 

Educaci6n 
Prim. incomp. 14,6 3,5 4,2 4,2 22,1 23,4 6,4 3,6 3,4 20,9 
Prim. comp. 13,8 3,3 4,1 4,0 24,0 22,0 5,0 4,4 4,1 20,4 
Secund. inc. 17,0 3,4 5,0 4,6 32,1 25,5 5,3 4,8 4,2 24,3 
Secund. comp. 12,4 2,6 4,8 4,3 22,0 19,3 3,1 6,3 4,8 19,6 
Terciaria inc. 12,6 2,5 5,0 4,6 26,4 19,0 3,5 5,5 5,0 23,7 
Terciaria comp. 3,6 0,8 4,8 4,6 19,6 6,7 1,2 5,6 5,8 13,7 

Fuente: Elaboraci6n propia usando datos microecon6micos de la Encuesta Permanente de Hogares para el 
Area del Gran Buenos Aires 

Mas interesante es averiguar si este flujo mas alto fue generado en el sector 
manufacturero o en el de servicios, pues se esperaba que los despidos se produjeran 
mayormente al principio en el sector manufacturero. Corroboramos esto notando que 
mientras que durante 1994 la tasa de flujo para el sector servicios no aument6, en el 
manufacturero lo hizo en un 50 %. Pero si bien, para mayo de 1995, el flujo del sector 
manufacturero sigui6 aumentando, el mayor incremento se produjo en servicios. 

Para ver este tema con mas perspectiva, los grAficos 9 y 10 presentan la 
evoluci6n de la duraci6n y los flujos, respectivamente, por sectores. Estos grificos 
confirman el hecho de que (obviando el aumento en los flujos en la construcci6n) el 
sector manufacturero tenfa las tasas de flujo mas altas en la mayorfa de los perfodos, 
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excepto a partir de 1994 cuando el sector servicios comienza a alcanzarlo. Una 
explicaci6n posible (adems de la obvia de la recesi6n) es que los despedidos del 
sector manufacturero recibieron indemnizaciones o fueron inducidos a irse mediante 
altos pagos por retiro voluntario, o aceptaron el recientemente creado seguro de 
desempleo que estA menos disponible para los trabajadores de servicios. En ese caso, 
salieron directamente de la fuerza laboral, reingresaron o se movieron hacia el sector 

GRAFICO 9 
Flujo por mes (%), por sectores 
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servicios donde tenian menos experiencia y, por lo tanto, eran mAs susceptibles de ser 
despedidos. Lamentablemente, los datos no son longitudinales para averiguar la evolu- 
ci6n de trabajadores entre sectores. Los datos de octubre de 1994 muestran la situaci6n 
cambiante que describimos anteriormente; en t6rminos de sectores, aquellos que tenfan 
duraciones mayores que las promedio y flujos menores que los promedio, ahora 
presentan la situaci6n inversa. Tal es el caso del sector manufacturero, que muestra un 
aumento en el flujo de casi el 50 % y una disminuci6n en la duraci6n, lo que resulta en un 
aumento total de 2,6 puntos porcentuales en su tasa de desempleo7. 

V. iA quien echar la culpa? Evoluci6n de la participaci6n en la fuerza de trabajo 
versus el empleo 

En un sentido contable, las tasas de desempleo crecen si la tasa de crecimiento de 
la participaci6n sobrepasa la tasa de crecimiento del empleo. 

a) Evoluci6n de la fuerza de trabajo 

La evoluci6n de la fuerza de trabajo estA fuertemente influida por los cambios de 
poblaci6n que, junto con la migraci6n, responden a factores econ6micos y sociales. Aun 
con un crecimiento constante de la poblaci6n y la migraci6n neta, el aumento en la 
fuerza de trabajo puede no ser constante si responde a incentivos econ6micos. 

Con respecto a los cambios de poblaci6n y migraci6n, la Argentina ha estado 
creciendo a un 1,4 % anualizado entre 1980 y 1991. El gran volumen de esta tasa de 
crecimiento en la poblaci6n -que es alta comparada con Europa (0,3 %) y hasta 
Norteam6rica (1,0 %)- se atribuye en gran medida al aumento natural, pues entre 1980 
y 1991 la poblaci6n nacida en paises extranjeros en realidad disminuy6 un 14 % en el 
pais y un 16 % en Buenos Aires y Capital Federal. Sin embargo, el nOmero de 
inmigrantes de palses vecinos aument6 en numeros absolutos, pero no como propor- 
ci6n de la poblaci6n. No obstante, como los incentivos para migrar suelen estar ligados 
a motivos econdmicos, es probable que la mayoria de ellos se conviertan en participan- 
tes de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, participen de un modo mAs activo que los 
nativos. Como la composici6n de la migraci6n neta a la Argentina ha cambiado 
claramente en favor de la gente poco calificada de los paises vecinos, es obvio que 6ste 
es el mercado que mas sufrira. 

En el caso de la Argentina, al igual que en otros palses de Latinoam6rica, y en 
d6cadas anteriores en paises mAs desarrollados, ha habido un aumento en la participa- 
ci6n de mujeres, a quienes los funcionarios gubernamentales acusan del Oltimo aumen- 
to del desempleo. Aqui mostramos que las mujeres contribuyeron a su incremento, pero 
no fueron la causa principal del aumento. 

El grAfico 11 muestra la evoluci6n de la participaci6n de la fuerza de trabajo en el 
Area del GBA en millones de personas por sexo para la poblaci6n entre 15 y 64 an-os de 
edad. El ligero aumento en la participaci6n de los varones se combina con el crecimiento 

7 Cabe seoalar que, como lo advirtieran Pessino y Giacchino (1994), al menos una parte del aumento de la 
duraci6n del desempleo tiene que ver con la introducci6n del seguro de desempleo desde 1992. 

This content downloaded from 190.247.201.121 on Wed, 11 Jun 2014 15:14:49 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


LA ANATOMIA DEL DESEMPLEO 247 

de la poblaci6n durante el periodo, lo que da como resultado una tasa constante de 
participaci6n en la fuerza laboral del 84 %. En el caso de las mujeres, en cambio, la tasa 
de participaci6n en la fuerza laboral aument6 casi seis puntos porcentuales, de 43 % en 
1987 a 54 % en mayo de 1995. El grAfico 12 muestra que la tasa de participaci6n 
femenina aument6 muy rApidamente desde octubre de 1991 para Ilegar en mayo de 
1993 a un pico del 51 % y disminuy6 desde entonces dos puntos porcentuales hasta 
octubre de 1994; en mayo de 1995 vuelve a alcanzar el pico del 54 %. 

Como se predijera en Pessino y Giacchino (1994), no fue s61lo el aumento en la 
participaci6n femenina lo que elev6 las tasas generales de desempleo. En ese trabajo, 
se calcul6 cul habria sido la tasa de desempleo si no hubiera cambiado la participaci6n 
en la fuerza de trabajo de las mujeres, y se mostr6 que esta medida neta de cambios 
composicionales es casi identica a la tasa de desempleo efectiva. 

GRAFICO 11 

Fuerza de trabajo, por sexo 
( En millones de personas) 

Millones 

3 Varones 

Mujeres 

Oct.91 Mayo92 Oct.92 Mayo93 Oct.93 Mayo94 Oct.94 Mayo95 

Otra consideraci6n importante respecto de los datos de participaci6n es que tanto 
los adolescentes como los mas adultos aumentaron (o no disminuyeron) su tasa de 
participaci6n durante el perfodo. Este es un hecho que contradice la mayoria de las 
tendencias en el mundo, pues el ingreso mas alto suele ocasionar una vida laboral mas 
corta: mas aFios de escuela demoran la entrada en la fuerza laboral y el retiro se produce 
antes. Este no parece ser el caso en el GBA para el perfodo 1987-1993, pues la menor 
riqueza o los salarios reales mas altos Ilevaron a las personas mayores y a los j6venes a 
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GRAFICO 12 
Tasas de participaci6n femenina en la fuerza de trabajo, 

por categorias de edad 
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la fuerza de trabajo. Pessino y Giacchino (1994) mostraron evidencias de que las 
mujeres respondfan mayoritariamente a ingresos mAs bajos o a tasas de desempleo de 
sus maridos o su unidad familiar mas altas, por lo cual se unfan a la fuerza laboral. Esto 
se llama en la bibliografia "el efecto del trabajador adicional". Hay que serialar que el 
aumento del 40 % en los salarios reales de 1990 a 1993 y la ligera disminuci6n del 10 % 
de 1993 a mayo de 1995 da paso tambi6n en este caso a un "efecto de trabajador 
desalentado" a la inversa, que es el efecto de sustituci6n que opera para aumentar la 
participaci6n en la fuerza laboral8. 

b) Tendencias del empleo 

El crecimiento del empleo ha sido inestable en la Argentina desde 1974. Segltn los 
datos de hogares del GBA, el empleo creci6 a una tasa anual del 1 % entre mayo de 
1974 y mayo de 1995. 

8 Por to general los efectos de trabajador "desalentado" y "adicional" operan en direcciones opuestas 
durante una recesi6n, que provoca que las tasas de desempleo de los hombres adultos aumenten (y por to tanto el 
ingreso esperado del hogar disminuya) y que los salarios reales disminuyan, pues el menor ingreso del hogar tiende 
a aumentar la participaci6n en la fuerza laboral de trabajadores secundarios y la tasa mas baja de salario real a 
disminuirla. Poer ende, es relativamente fcil predecir si el efecto del trabajador desalentado o secundario est6 
operando. En el caso de la Argentina con tasas mas altas de salario real pero un ingreso esperado ms bajo, al 
menos para algunos grupos, ambos efectos tienden a aumentar la participaci6n en la fuerza laboral de trabajadores 
secundarios. 
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El grdfico 13 compara el crecimiento del empleo en el GBA con el de Norteam6rica, 
Oceania, Jap6n, la Zona Europea de Libre Comercio y la CE. El crecimiento del empleo 
ha sido mayor en Norteam6rica (1,7 % por aio desde 1974) y menor en la CE (0,2 %) y 
la Zona Europea de Libre Comercio (0,2 %), mientras que la Argentina (1,2 %), Oceania 
(1,2 %) y Jap6n (1,1 %) se ubican en una posici6n intermedia. 

GRAFICO 13 
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El crecimiento del desempleo muestra una amplia variaci6n entre regiones, al igual 
que el crecimiento de la poblaci6n y de la fuerza de trabajo. Parte de la variaci6n del 
desempenio del empleo entre las regiones de la OCDE y la Argentina puede adscribirse 
a diferencias en el crecimiento de la poblaci6n. Para representar las divergencias entre 
el crecimiento de la fuerza laboral y el crecimiento del empleo, el cuadro 13 muestra las 
diferentes experiencias de estas Areas. 

De acuerdo con la primera columna del cuadro .13, la Argentina estA en una 
posici6n intermedia en el crecimiento del empleo; sin embargo, cuando se toma en 
cuenta el crecimiento de la poblaci6n, la Argentina esta en la peor posici6n con una tasa 
anualizada de crecimiento de la poblaci6n del 1,3% (en el GBA), el crecimiento del 
empleo menos el crecimiento de la poblaci6n promedia una disminucidn de 0,29 % por 
aro. En este aspecto, la Argentina estA mucho mbs cerca de los paises de la Zona 
Europea de Libre Comercio y de la CE que si se consideran los cambios absolutos en el 
empleo. Cabe destacar que Norteamerica y Jap6n estAn en la mejor posici6n usando 
este indice, generando el mas alto crecimiento del empleo con respecto al crecimiento 
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CUADRO 13 
Crecimiento del empleo, la fuerza laboral y 

la poblaci6n econ6micamente activa, 1974-1994 

Empleo Poblaci6n Empleo/ Fuerza Empleo/fuerza 
poblaci6n laboral laboral 

Argentina (GBA) 1,01 1,30 (b) -0,29 1,80 -0,79 

Norteamerica 1,73 1,05 (a) 0,68 1,80 -0,07 
Oceania 1,25 1,20 (a) 0,04 1,75 -0,50 
Jap6n 1,06 0,70 (a) 0,36 1,10 -0,04 
Zona Eu. Lib.Com. 0,23 0,35 (a) -0,12 0,70 -0,47 
CE 0,17 0,35 (a) -0,18 0,55 -0,38 

(a) 75-92. 

(b) 70-91, usando datos del Censo. 
Los datos de empleo y fuerza de trabajo corresponden a personas entre 15-64 afos de edad. 
Para los paises de la OCDE, la fuente es Employment Outlook, varios n6meros. 
Para la Argentina, los datos referidos al GBA, tomados del INDEC; el crecimiento de la poblaci6n se calcula con 

los datos del Censo y cubren el periodo mayo 1994-mayo 1995. 
Cabe serialar que como el crecimiento de la poblaci6n se refiere a gente de todas las categorias de edad, puede 

no reflejar el crecimiento potencial en la fuerza laboral de personas entre 15-64 arios. Para el GBA, segOn la EPH, la 
poblaci6n entre 15-64 arios creci6 a una tasa anualizada del 1,2 % en el periodo 1974-1994. 

de la poblaci6n. Como se seial6 en la Oltima secci6n, en la Argentina hubo un aumento 
en la tasa de participaci6n en la fuerza laboral general, lo que implica que el crecimiento 
de la participaci6n en la fuerza laboral deberia ser mas alto que el crecimiento de la 
poblaci6n. De hecho, la fuerza laboral creci6 a una tasa anualizada del 1,8 % durante el 
periodo, mas alto que el 1,3 % del crecimiento de la poblaci6n. Como mencionamos 
antes, este crecimiento se debi6 al aumento de la participaci6n femenina en la fuerza de 
trabajo. Sin embargo, una comparaci6n de las columnas (2) y (4) del cuadro 13 subraya 
que ia participaci6n femenina en la fuerza laboral (y por ende de la participaci6n total en 
la fuerza laboral) durante este periodo fue mas pequera que la del resto de los parses de 
la OCDE9. En cierto sentido, la Argentina "tiene suerte" en tener un crecimiento de la 
participaci6n en la fuerza laboral mis lento, pues, si no, habria generado una tasa de 
desempleo mucho mas alta (suponiendo que la participaci6n en la fuerza laboral es 
inelastica con respecto a los salarios y al ingreso y que los salarios relativos no se ajustan 
a un aumento en la oferta de mujeres). Cabe sehalar que durante este periodo el 
aumento en la participaci6n en la fuerza laboral en la Argentina es muy similar al de 
Norteam6rica y Oceania a pesar de tener un crecimiento de la poblacion mis alto; es el 
crecimiento miAs alto de la participaci6n femenina en la fuerza de trabajo en esos paises 
lo que ayuda a la convergencia de estas tasas. La Oltima columna del cuadro 13 muestra 
la diferencia entre empleo y crecimiento de la fuerza laboral; en todos los paises esta 
diferencia es negativa pues las tasas de desempleo crecieron en todas las Areas. Los 
paises que estuvieron mejor ubicados (en el sentido de que el desempleo creci6 menos) 

9 De hecho, una de las principales consecuencias del desarrollo durante este siglo ha sido la incorporaci6n, 
en gran nOmero, de las mujeres a la fuerza laboral. Como la Argentina se ha desfasado en el desarrollo con respecto 
a los paises de la OCDE, no es sorprendente encontrar que la participaci6n femenina en la fuerza de trabajo sigue 
siendo bastante menor en la Argentina que en los paises de la OCDE, y que ha estado creciendo mis lentamente. 
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fueron Estados Unidos y Jap6n, seguidos por el resto de las Areas con indices mucho 
mas altos (en valor absoluto); la Argentina cierra con una disminuci6n del 0,8 % por anio 
en el empleo menos el crecimiento de la fuerza laboral (que como ya dijimos estA mAs 
concentrado en los Oltimos cinco aios). 

En suma, aunque la Argentina gener6 una cantidad relativamente grande de 
puestos de trabajo, no fueron suficientes para cubrir principalmente el gran aumento de 
la poblaci6n desde 1974. Cabe senialar que es mAs importante el crecimiento de la 
poblaci6n que el crecimiento de la fuerza laboral versus la creaci6n de empleo -contra- 
rio a la creencia de que la suba en el desempleo en la Argentina se debla a un aumento 
de la participaci6n en la fuerza laboral de las mujeres- para explicar el deficit entre 
puestos de trabajo y poblaci6n. 

El cuadro 14 muestra que el crecimiento del empleo fue bastante desparejo 
durante 1974-1995, concentrandose la desaceleraci6n y la disminuci6n en el periodo 
1992-1995. Tambien muestra cuAnto contribuy6 el subempleo al crecimiento del empleo 
promediado en periodos mas largos, identificando diferentes administraciones o planes 
de estabilizaci6n. De mayo de 1974 a mayo de 1995, el crecimiento del empleo fue a una 
tasa promedio anualizada del 1 %, mientras que el subempleo creci6 a una tasa 
anualizada del 6 %; sin embargo, el crecimiento ha sido desparejo durante periodos 
econ6micos signados por planes de estabilizaci6n o su fracaso. De mayo de 1974 a 
mayo de 1976, el tercer gobierno peronista gener6 una ligera disminuci6n total del 
empleo de cerca del 1 %, y la mayor parte de la disminuci6n se origin6 en el empleo full- 
time. El siguiente periodo considerado se refiere a la primera etapa del regimen militar, 
incluyendo el plan de estabilizaci6n de Martinez de Hoz, donde el empleo total creci6 un 
3,7 %, que se atribuy6 casi por completo al crecimiento en el empleo de tiempo 
completo. Despu6s del fracaso de este plan de estabilizaci6n y la guerra de Malvinas, 
entre mayo de 1980 y mayo de 1983, el empleo creci6 un 2,8 %; sin embargo, ahora con 
casi un 4 % de aumento en el empleo de tiempo parcial y un 2,7 % en el empleo de 
tiempo completo. Durante el gobierno de Alfonsin consideramos aqui dos etapas; en la 
primera, que incluye el Plan Austral, el empleo creci6 significativamente, un 14 %, del 

CUADRO 14 
Contribuci6n del desempleo y del "pleno empleo" al crecimiento total del empleo, 

1974-1995, poblaci6n de 15 a 64 aios 

PEA Empleados IPT U IPT/ dE/E dlPT/ dFT/ Contribuci6n 
totales EM IPT FT IPT FT 

Mayo 74 3.441.026 3.294.613 161.728 146.413 4,9 
Mayo 76 (I. Per6n) 3.437.616 3.269.455 161.568 168.161 4,9 -0,8 -0,1 -0,8 -0,00 -0,76 
Mayo 80 (Militares) 3.466.951 3.389.674 162.947 77.277 4,8 3,7 0,9 3,8 0,04 3,63 
Mayo 83 (Malvinas) 3.676.486 3.485.723 169.118 190.763 4,9 2,8 3,8 2,8 0,18 2,65 
Oct. 87 (Fin Austral) 4.184.233 3.970.708 326.370 213.525 8,2 13,9 93,0 9,9 4,51 9,40 
Oct. 90 (Fin hiperinf.) 4.381.203 4.118.245 354.877 262.958 8,6 3,7 8,7 3,3 0,72 3,00 
Oct. 91 (Menem I) 4.443.320 4.207.799 311.032 235.521 7,4 2,2 -12,4 3,5 -1,06 3,24 
Mayo 95 (Convertib.) 5.001.543 3.989.823 550.376 1.011.720 13,8 -5,2 76,9 -11,7 5,69 -10,87 

May 95/mayo 93 - - - - - -10,3 35,1 -14,8 3,21 -13,47 
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cual aproximadamente el 10 % correspondi6 a un aumento del empleo de tiempo 
completo y un 5 % al subempleo. De hecho, el subempleo se duplic6 durante este 
periodo. Es interesante notar que mientras por lo general el subempleo sigue al 
desempleo, durante este periodo el nOmero de desempleados creci6 s6lo un 12 %, 
mientras que el nimero de subempleados lo hizo en un 93 %. La segunda etapa del 
gobierno de Alfonsin, de octubre de 1987 a octubre de 199010, estA signada por varios 
miniplanes que terminan en la hiperinflaci6n; sin embargo, el empleo sigue creciendo a 
una tasa mas baja, acumulando un crecimiento del 3,7 %: la mayor parte de este 
aumento debido a la creaci6n de puestos de trabajo de tiempo completo. Finalmente, la 
administraci6n Menem presenta tambien varias etapas; primero, el periodo previo al 
Plan de Convertibilidad, donde el empleo creci6 un 2,2 % en sl1o un afo (de octubre de 
1990 a octubre de 1991), aunque el subempleo en realidad disminuy6 un 13 %, de modo 
que el aumento en el empleo fue el resultado de un aumento en el trabajo de tiempo 
completo del 3,6 %. 

De octubre de 1991 a mayo de 1995, mas de tres aios, el empleo totaliz6 un 
crecimiento negativo del 5,2 %, debido a un aumento del 5,6 % hasta mayo de 1993 y a 
una disminuci6n de 10,2 % de mayo de 1993 a mayo de 1995. Y esta disminuci6n se 
logr6 con un aumento positivo del subempleo del 77 % y una disminuci6n del empleo de 
tiempo completo del 11,7 %, lo que dio como resultado una contribuci6n positiva del 
subempleo de 5,7 puntos porcentuales y negativa del empleo de tiempo completo de 
10,5 puntos porcentuales, que totaliz6 una disminuci6n del 5,2 %. La Cltima columna del 
cuadro 14 muestra que la peor parte del periodo es la Oltima, donde el empleo total cayd 
un 10,3 % (de mayo de 1993 a mayo de 1995), contribuyendo el empleo de tiempo 
completo en 13,5 puntos porcentuales (negativos) y el subempleo en 3,2 puntos 
porcentuales (positivos). 

Cabe sehalar que, en terminos absolutos, de octubre de 1991 a mayo de 1995, 
560.000 personas entraron en la fuerza laboral en el Area del GBA, y fueron "acomoda- 
das" con aproximadamente 240.000 empleos de jornada parcial, 780.000 desempleados 
extra y 460.000 empleos de jornada completa menos. Cabe destacar que el aumento en 
la fuerza laboral, aunque grande, no es tan inusual en t6rminos de la experiencia 
argentina previa (ver por ejemplo los periodos de Alfonsin) o en t6rminos de la experien- 
cia internacional, donde la Argentina tuvo un crecimiento modesto en la participaci6n en 
la fuerza laboral. 

El mal desempeho del empleo en el GBA despues de 1987, con un fuerte aumento 
despu6s del Plan de Convertibilidad que hizo un pico en 1993 para revertirse a partir de 
1994, enmascara considerables diferencias sectoriales en la generaci6n de puestos de 
trabajo. Por ejemplo, las p6rdidas de trabajo se concentraron mayormente en los 
sectores manufactureros que sufrieron la competencia de los importados y el empleo 
aument6 mayormente en el sector servicios. Los cambios en la composici6n sectorial de 
puestos de trabajo fueron producidos desde el Plan de Convertibilidad por muchas 
fuerzas, incluyendo entre las mAs importantes: las modificaciones en el tipo de cambio 
real y en los t6rminos de intercambio, la incorporaci6n de tecnologfa unida a precios mAs 

10 Alfonsin gobern6 s6lo hasta julio de 1989, pero como el periodo de hiperinflaci6n dur6 hasta 1990, 
tomamos bbsicamente este periodo extendido. 
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GRAFICO 14 

D6nde se generaron y se perdieron empleos, 
entre octubre de 1991 y mayo de 1995 
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Notas: (a) Alimentos, bebidas y tabaco; (b) Textiles e indumentaria; (c) Productos quimicos; (d) Productos 
metalOrgicos y maquinaria; (e) Otras manufacturas; (f) Electricidad gas y agua; (g) Construcci6n; (h) Comercio, 
transporte y restaurantes; (i) Servicios financieros y seguros; (j) Servicios a empresas; (k) Administraci6n poblica y 
defensa; (I) Instrucci6n ptblica; (m) Salud y otros servicios sociales y comunitarios; (n) Reparaciones, servicio 
domestico y otros servicios personales. 

bajos de los bienes de capital y, junto a todo ello, una legislaci6n laboral inadecuada 
para hacer frente a dichos cambios. 

El grifico 14 sintetiza el cambio total en el empleo por sectores entre el inicio del 
Plan de Convertibilidad y mayo de 199511. La disminuci6n en el nimero de empleados 
de 220.000 se alcanz6 a pesar de un aumento en comercio, transporte y restaurantes, 
en servicios de reparaci6n, servicio domestico y otros servicios personales, y en 

11 El empleo cay6 en el GBA entre octubre de 1991 y mayo de 1994 en 30.000 puestos de trabajo. Como los 
funcionarios del gobierno insisten en la creaci6n de 800.000 puestos de trabajo durante la administraci6n Menem 
para todo el pais, se hicieron algunas exploraciones usando la informaci6n sobre el empleo para el resto de los 24 
conglomerados urbanos donde se realiza la Encuesta Permanente de Hogares. Estos conglomerados sin el GBA 
representaban casi 3 millones m&s de trabajadores, de modo que hay 4 millones que no estin incluidos en la EPH, 
principalmente en las areas rurales y las ciudades y pueblos mas pequerios. El aumento en el empleo de esta Area 
fue de 115.000, 6 4 % acumulado durante el periodo. Para el GBA, el aumento fue de 2,3 % entre octubre de 1991 y 
mayo de 1994. Del mismo modo, los ntmeros extrapolados del GBA podrian estar exagerando el cambio en el 
empleo: sin embargo, extrapolar estas cifras para todo el pais da, como mAximo, un aumento en 300.000 puestos de 
trabajo durante el periodo. Mbs aun, la participaci6n en la fuerza laboral en estas otras Areas urbanas creci6 
un 6,6 %, generando un aumento del desempleo del 7 % en octubre de 1991 al 10,1 % en mayo de 1994. 
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servicios mas intensivos en capital humano: financieros, seguros, servicios a empresas 
y servicios de salud. ,D6nde se concentraron las grandes perdidas para alcanzar una 
disminuci6n neta en el empleo de 220.000? Los grandes perdedores han sido los 
sectores manufactureros que compiten con importaciones: en primer lugar, el sector 
textil y de indumentaria perdi6 aproximadamente 150.000 empleados, mientras que los 
productos metalergicos junto con otras manufacturas perdieron mas de 100.000 pues- 
tos de trabajo. Los Unicos sectores manufactureros que subieron ligeramente el empleo 
fueron alimentos, bebidas y tabaco, y productos quimicos. Cabe seralar que hasta los 
sectores protegidos como productos metalirgicos y papel (incluido en otras manufactu- 
ras) generaron empleo negativo. Esto significa que el usual argumento proteccionista de 
que sin aranceles o cuotas habra p6rdida de empleos no es verdad. Aunque hubo un 
record en la fabricaci6n de productos metaluirgicos, incluyendo autom6viles, el empleo 
disminuy6 sustancialmente. Los otros sectores que contribuyeron a una p6rdida del 
empleo fueron electricidad, gas y agua -principalmente empresas privatizadas que 
ofrecieron un esquema de retiro anticipado para reducir su fuerza laboral; YPF comenz6 
en 1990 con casi 50.000 empleados y cuenta hoy en dfa con aproximadamente 5.000- 
y la construcci6n12. 

VI. Un analisis probit del desempleo"3 

Para la formulaci6n de politicas es importante entender el Cltimo proceso de 
desempleo, que fue causado por un cambio de regimen en 1990/1991 y la recesi6n de 
1994/1995. En particular, los cuadros anteriores no permitfan extraer inferencias sobre 
qui6nes eran los desempleados dejando las otras caracteristicas constantes. Estamos 
interesados en averiguar si es verdad que la probabilidad del desempleo disminuye con 
la educaci6n y cuanto ayuda un aro mas de educaci6n para evitar el desempleo. Del 
mismo modo, queremos entender, manteniendo las otras variables constantes, c6mo 
varia el desempleo con la experiencia y si hay algun apoyo empirico para los hechos 
estilizados encontrados antes en la mayor incidencia de desempleo en aquellos con 
habilidades obsoletas. Finalmente, es interesante ver si el proceso de liberalizaci6n del 
comercio con salarios mas altos en d6lares implic6 una concentraci6n mas alta de 
desempleo en los sectores que compiten con las importaciones. Comparamos los 
resultados para la tCltima 

onda de la EPH disponible en mayo de 1995 con mayo de 
1992, para ver si hay diferencias estructurales en los parAmetros de la probabilidad de 
desempleo y para testear y cuantificar la importancia de cada una de estas variables en 
dicha probabilidad. 

Los datos ideales para este anlisis serfan los que tuvieran todas las transiciones 
entre los estados en el mercado de trabajo, en los cuales la transici6n del empleo al 
desempleo podria modelarse como una funci6n de las covariantes relevantes. Sin 

12 Los ntmeros absolutos fueron obtenidos por expansi6n directa de los datos de la Encuesta Permanente 
de Hogares (INDEC). Dicha muestra presenta fluctuaciones en las estimaciones absolutas de poblaci6n que no 
condicen con un aumento continuo de 6sta. Si se usan las tasas de participaci6n laboral y de empleo de la EPH y se 
imputan a valores de poblaci6n intercensales, hay diferencias en los ntmeros absolutos presentados en el texto. Sin 
embargo, las tendencias no se modifican. 

13 Esta secci6n es una versi6n actualizada de los probits de desempleo comparando octubre de 1991 y 
octubre de 1994 (en Pessino, 1996). 
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embargo, los datos disponibles, cortes transversales repetidos, s61lo permiten estimar un 
modelo de elecci6n binaria. La interpretaci6n econ6mica no es directa como en los 
procesos usuales de decisi6n discreta, pero los resultados empiricos previos nos 
permiten dar la siguiente interpretaci6n. Interpretamos el resultado de la variable dummy 
que representa el desempleo como la intersecci6n de dos hechos: primero, la decisi6n 
de una empresa de despedir segin las caracteristicas de los trabajadores y, segundo, 
la decisi6n del individuo, una vez despedido, de seguir desempleado por un cierto 
periodo de tiempo debido a fricciones en el mercado de trabajo y porque 61/ella tiene 
algunos bienes que mantienen alto (relativo al salario de mercado) su salario de reserva. 
Como no podemos diferenciar en nuestros datos entre renuncias y despidos, y como 
estamos introduciendo la decisi6n individual de seguir desempleado por cierto tiempo 
despues del despido (o la renuncia), no es una gran diferencia. Tambi6n es verdad que 
en el Oltimo episodio de desempleo, la mayor parte de 6ste se debe a despidos. 

Entonces, la primera decisi6n que modelamos es la decisi6n de las empresas de 
despedir (o inducir a un trabajador a renunciar). La variable dummy Li representa esta 
decisi6n: 

Li = 1 si la empresa decide despedir a un trabajador determinado; 

Li = 0 de otro modo. 

En una economifa estacionaria, sin una gran variaci6n en precios relativos que 
provoque grandes cambios sectoriales, un shock idiosincrasico negativo a una empre- 
sa podria hacer que esta empresa despida a algunos trabajadores. La teorfa disponible 
especifica que los primeros despedidos son los que no tienen calificaci6n o tienen un 
entrenamiento humano general, lo opuesto a entrenamiento especffico o a antigoedad 
en una empresa. En una economia de transici6n como la argentina, ademas de las 
razones usuales para despidos, tenemos que agregar 1) la gran variaci6n de los precios 
relativos contra los sectores que compiten con importaciones, 2) el aumento del precio 
del capital relativo al trabajo que provoca una menor demanda de trabajadores menos 
calificados y una mayor demanda de trabajadores mas calificados, y 3) la obsolescen- 
cia del capital humano especffico en el viejo r6gimen. 

Por ende, la decisi6n de despedir por lo general disminuira con la educaci6n 
(como una proxy de la calificaci6n) y tenderA a ser mayor bajo la transici6n. Esta 
probabilidad, sin embargo, en una economifa estacionaria tendera a no variar con la 
experiencia general, pues tener entrenamiento mas amplio no disminuird la probabilidad 
de despido si las otras cosas se mantienen constantes. Pero las otras cosas no se 
mantienen constantes. Es un hecho que el capital humano general y especifico tiende a 
estar correlacionado (ver Marshall y Zarkin, 1987), y si no hay controles para la 
antig Qedad o para el capital humano especifico, la experiencia general esta capturando 
el efecto de ambos. Nuestros datos no tienen mediciones de capital humano especifico 
para los desempleados, y, por lo tanto, esperamos que esta variable actue como proxy 
del efecto de antig0edad; es decir, si la probabilidad de desempleo varfa con la 
experiencia general, es por el efecto del capital humano especffico o la antigoedad. En 
esta interpretaci6n, esperamos que en una economia estacionaria la probabilidad de 
desempleo disminuya con la experiencia general. Este no es el caso en una economia 
en transici6n donde hay obsolescencia del capital humano especifico. En este caso, 
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esperamos que a medida que aumente la educaci6n, los trabajadores mas experimen- 
tados tendrAn una mayor probabilidad de desempleo. Por ende, esta probabilidad 
disminuira primero y luego 

crecer, 
y 

tender, 
a aumentar mAs en el caso de trabajadores 

mas educados. 
Luego postulamos que la probabilidad de Li = 1 puede escribirse: 

P(Li = 1) = F (a + X + 2Xi2 +3Si + 34XiSi + B51i + 6Ti) 

donde 
P = probabilidad 
F = cdf normal 
X = experiencia 
s = arios de educaci6n 

I = dummies por sector 
T = dummies por tamaro de empresa 

y esperamos que Bi < 0, B2 > 0 y mas grande para el periodo de transici6n, B3 <0 y 
tambi6n mas grande para el periodo de transici6n, 34 > 0 y mAs grande para el periodo 
de transici6n y B5 mide las dummies por sector. Tambi6n postulamos que la probabilidad 
de despidos disminuye si el trabajador estA cubierto por indemnizaciones obligatorias. 
La Onica variable disponible para usar como proxy de esa restricci6n es el tamahio de la 
empresa14, Ti, de modo que esperamos que cuanto mayor sea el tamario de la empresa, 
menor la probabilidad de desempleo. 

Como la probabilidad de desempleo es la probabilidad de la intersecci6n del 
hecho del despido por parte de la firma y el hecho de que el trabajador decide seguir 
desempleado, la variable dummy Ri representa esta decisi6n: 

Ri = 1 si el trabajador decide seguir desempleado; 
Ri = 0 de otro modo. 
Para el trabajador esta decisi6n estA influida por una comparaci6n de su salario de 

reserva con el salario de mercado esperado. El salario de reserva serA mas alto, entre 
otras cosas, cuanto mas alto sea el nivel de riqueza, Wi, del trabajador15. 

Por ende, la probabilidad de desempleo para aquellos con ocupaci6n previa16 
Ui, puede escribirse asi: 

P(Ui = 1)= P(Li = 1, Ri = 1) 
= F(a+ Xi + 2X2 2+ +3Si + 4Xisi + s51i + B6Ti + B7Wi) 

donde 
W = una medida de riqueza, 

14 Para los trabajadores empleados, la cobertura de pagos de indemnizaci6n est& disponible en los datos y 
se correlaciona muy positivamente con el tamahio de la firma. 

15 Tambi6n es verdad que algunas variables que modelamos en la decisi6n de firmas de despedir influir& 
est& probabilidad, como la educaci6n, que ayudaria al trabajador a evitar fricciones en el mercado de trabajo y 
ayudaria a encontrar un nuevo empleo antes que los trabajadores menos educados. 

16 Como la contribuci6n de los nuevos ingresantes a la fuerza de trabajo no es la principal raz6n para el 
aumento del desempleo, y como obviamente no pudieron ser despedidos por una empresa, estAn excluidos de U,. 
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y esperamos que B7 > 0. No hay una buena medida de riqueza en los datos; como una 
proxy usamos una variable dummy que mide si el trabajador o su familia posee o alquila 
su vivienda, pues la propiedad suele representar un nivel mas alto de riqueza. 

Los resultados de la estimaci6n se muestran en el cuadro 15 para mayo de 1992, 
el comienzo del periodo de transici6n, y mayo de 1995, durante la transici6n. 

Cabe senialar primero que para ambos anios la probabilidad de desempleo 
disminuye al principio y luego aumenta con la experiencia general en el mercado 
laboral. Sin embargo, el efecto es para 1995 mAs pronunciado. El nivel de experiencia en 
el cual la probabilidad de desempleo se invierte y comienza a aumentar es de 35 aFios 
para 1992 y de 25 afos para 1995 (esto calculado en los anios promedio de educaci6n). 
Es decir, en 1995, cuando un trabajador tiene mas de 41 aios de edad y tiene 10 ar-os 
de educaci6n, la probabilidad de desempleo comienza a aumentar. Hay que destacar, 
sin embargo, como se ve en el grafico 15 que plasma la probabilidad de desempleo 
como una funci6n de la experiencia, que para 1992 dicha probabilidad disminuye hasta 
los 35 aios y luego es prActicamente constante. 

Con respecto a la educaci6n, esta probabilidad disminuye cuanto mayor es el nivel 
de educaci6n y, como se esperaba, tanto el tamaeio como la significaci6n de este 
coeficiente aument6 durante 1995. Cabe sefialar que dada la presencia del termino de 
interacci6n, el efecto de la educaci6n sobre la probabilidad de desempleo depende del 
nivel de experiencia. Usando el nivel promedio de experiencia para esta muestra de 
trabajadores, un afio mAs de educaci6n disminuye la probabilidad de desempleo en 1,3 
puntos porcentuales en 1994, mientras que s6lo decrece 0,4 puntos en 1991. 

En ambos aios el coeficiente de interacci6n es positivo y significativo: sin embar- 
go, una vez mas es sustancialmente mas grande en 1995, apoyando la hip6tesis de que 
la obsolescencia de las habilidades tuvo un rol en la creaci6n del desempleo. En el 
grAfico 16, que plasma la probitestimada del desempleo como funci6n de la experiencia 
para trabajadores con estudios primarios, secundarios y terciarios completos, se mues- 
tra que cuanto menor es la experiencia, mayores las diferencias en la probabilidad de 
desempleo para diferentes grupos educativos. Cuando la experiencia aumenta, las 
probabilidades de desempleo tienden a converger para diferentes niveles de educa- 
ci6n. Esta tendencia es mrs pronunciada en 1995, donde se ve que hasta tienden a ser 
mayores para los grupos mAs educados en el caso de niveles muy grandes de 
experiencia. 

Todos los coeficientes que controlan el sector de empleo son significativos; el 
sector omitido es el sector puiblico y otros sectores no especificados. CONSTR se refiere 
al sector de la construcci6n, MANUF al sector manufacturero, SER1 al sector de servicios 
mAs intensivo en capital humano y SER2 al resto. Cabe seialar que las diferencias en 
probabilidades de despido por sector se amplian en 1995, pero con excepci6n de la 
construcci6n tienden a aumentar casi proporcionadamente. 

Es mAs probable tambien que haya mas mujeres desempleadas que varones en 
1995 que en 1991, y esto podrfa deberse a los costos de empleo mas altos (como 
licencia paga por maternidad) que se vuelven mAs relevantes durante la transici6n. 

Finalmente, la variable que sirve como proxy de riqueza, PROP, tiene el signo 
esperado, aunque es significativa s61o en 1995. 
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CUADRO 15 
Probabilidad de desempleo. Estimaciones lineales y probit 

Mayo 1992 Mayo 1995 
Modelo A Modelo B Modelo A Modeldo B 

Variable Lineal Probit Pend. Lineal Probit Pend. Lineal Probit Pend. Uneal Probit Pend. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Constante 0,194 -0,645 0,201 -0,580 0,626 0,668 0,655 0,774 
(6,381) (-2,402) (6,555) (-2,137) (13,369) (3,534) (13,480) (3,945) 

X -0,0061 -0,041 -0,0014 -0,0063 -0,043 -0,0015 -0,0239 -0,088 --0,0036 -0,0242 -0,089 -0,0037 
(-3,995) (-3,012) (-4,114) (-3,168) (-10,103) (-9,478) (-10,164) (-9,506) 

X2 0,000045 0,00024 0,000047 0,00027 0,000286 0,00109 0,000288 0,00109 
(2,048) (1,195) (2,155) (1,343) (8,363) (7,984) (8,394) (7,995) 

s -0,0101 -0,0764 -0,0041 -0,0102 -0,0776 0,0041 -0,0299 -0,1138 -0,0135 -0,0300 -0,1140 -0,0133 
(-5,068) (-4,212) (-5,096) (-4,249) (-10,094) (-9,402) (-10,094) (-9,366) 

Xs 0,00026 0,00170 0,00027 0,00176 0,00080 0,00286 0,00080 0,00289 
(3,199) (2,228) (3,376) (2,309) (6,748) (4,353) (6,808) (6,001) 

CONSTR 0,095 0,700 0,071 0,096 0,716 0,072 0,255 0,926 0,228 0,244 0,882 0,217 
(5,489) (4,656) (5,504) (4,704) (9,811) (8,768) (9,115) (8,101) 

MANUF 0,026 0,271 0,027 0,027 0,287 0,029 0,068 0,313 0,077 0,067 0,306 0,075 
(2,005) (2,129) (2,104) (2,233) (3,348) (3,474) (3,260) (3,387) 

SER1 0,002 0,039 0,004 0,004 0,059 0,059 0,045 0,209 0,051 0,040 0,190 0,047 
(0,195) (0,309) (0,342) (0,465) (2,487) (2,534) (2,180) (2,260) 

SER2 0,014 0,148 0,015 0,015 0,150 0,015 0,044 0,218 0,054 0,032 0,166 0,041 
(1,057) (1,095) (1,057) (1,088) (2,151) (2,406) (1,476) (1,749) 

SIZE1 -0,014 -0,130 -0,013 -0,026 -0,090 -0,022 
(-1,704) (-1,757) (-1,965) (-1,672) 

SIZE2 0,0004 0,014 0,0014 -0,033 -0,135 -0,033 
(0,040) (0,139) (-2,070) (-2,007) 

SIZE3 -0,014 -0,167 -0,017 -0,022 -0,084 -0,021 
(-0,851) (-0,937) (-0,850) (-0,747) 

MEN -0,022 -0,198 -0,020 -0,021 -0,190 -0,019 -0,097 -0,403 -0,099 -0,095 -0,394 -0,097 
(-2,801) (-2,777) (-2,683) (-2,652) (-8,534) (-8,598) (-8,281) (-8,347) 

PROP 0,011 0,101 0,010 0,010 0,097 0,010 0,028 0,124 0,030 0,027 0,119 0,029 
(1,225) (1,155) (1,132) (1,100) (2,004) (2,087) (1,915) (2,002) 

R2 aj. 0,024 0,024 0,070 0,071 
EMC 0,052 0,052 O,138 0,138 
F-Stat 11,445 9,084 38,360 29,928 
Gr. lib. 10,4258 13,4255 10,4946 13,4943 
Log. de verosimilitud -879,24 -877,15 -2.166,53 -2.164,25 

Nota: Estadisticos t asint6ticos entre parcntesis. 
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El modelo B incluye en cada ar~o los controles para el tamar~o de la empresa: SIZE1 
corresponde a empresas de 2-25 trabajadores, SIZE2 a empresas de 26-500, y SIZE3 a 
las de mas de 500; la variable omitida son empresas con un solo trabajador. Cabe 
seralar que cuanto mas grande la empresa, mas baja la probabilidad de desempleo, 
aunque para SIZE3 no se conserva esta monotonicidad para 1995. 

GRAFICO 15 
Probabilidad estimada de desempleo como una funci6n de la experiencia 
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GRAFICO 16 
Probabilidad estimada de desempleo como una funci6n de la experiencia 
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En conclusi6n, durante la transici6n, las tasas de desempleo son altas no s61lo para 
aquellos con pocos afios de experiencia, sino tambien para aquellos trabajadores con 
mucha experiencia y mejor educados, apoyando la hip6tesis de obsolescencia del 
capital humano. Con respecto alas variables sectoriales, no hay mucha evidencia a este 
nivel de agregaci6n de que el sector manufacturero (que compite con importaciones) 
haya expulsado la mayor proporci6n de trabajadores; de hecho, las variaciones mas 
amplias se producen en la construccion17. Sin embargo, como mencionamos en las 
secciones anteriores, esto podria deberse al crowding de trabajadores con menos 
capacitaci6n o habilidades obsoletas en los sectores menos formales de la economfa. 

VII. Conclusiones 

Este trabajo estudi6 la anatomia del desempleo en el GBA entre 1987 y 1995, 
concentrandose en el periodo del Plan de Convertibilidad. 

Se encontr6 que la reestructuraci6n de ia economia dentro de un marco institucio- 
nal poco flexible en el mercado de trabajo ha impactado tanto en una caida en la 
demanda como en un aumento en la oferta de diferentes tipos de trabajo y por lo tanto ha 
implicado un desempleo creciente. El efecto de la reforma estructural se combin6 y am- 
pli6 con algunas diferencias estructurales con la recesi6n que comenz6 a fines de 1994. 

La anatomia del desempleo se analiz6 estudiando qui6nes son los desempleados, 
c6mo su composici6n ha cambiado con el tiempo, qu6 sucedi6 con la duraci6n y los 
flujos hacia el desempleo, qud sucedid con la participaci6n en la fuerza de trabajo y con 
la demanda de trabajo. 

En primer lugar, en la secci6n III se estudi6 quidnes son los desempleados y c6mo 
su composici6n ha cambiado en el tiempo. El punto de vista ampliamente sostenido de 
que el aumento del desempleo se debe simplemente a la falta de calificaci6n no parece 
surgir de nuestros datos. Ademas, dstos muestran que los despedidos son, y cada vez 
ms, la principal raz6n del desempleo. Parte de estos despidos tienen que ver con la 
obsolescencia del capital humano, analizada en la secci6n VI. Alli, mediante el uso de 
probits de desempleo, encontramos que si bien la probabilidad de desempleo (y en este 
contexto de ser despedido) decrece con la educaci6n y con la experiencia, no lo hace 
en forma lineal. Comprobamos que a medida que aumenta la educaci6n, los trabajado- 
res mas experimentados tienen una mayor probabilidad de desempleo. O sea que si 
bien, para cortas experiencias en el mercado laboral, los mAs educados tienen una sig- 
nificativamente menor probabilidad de desempleo, a medida que la experiencia crece, 
esta probabilidad tiende a converger para distintos niveles de educaci6n. Y como era de 
esperar, el efecto es para 1995 mas pronunciado que para 1992, apoyando la hip6tesis 
de que la obsolescencia de las habilidades tuvo un rol en la creaci6n del desempleo. 

En segundo lugar, se analiz6 la evoluci6n de la duraci6n y el flujo hacia el des- 
empleo. Se encontr6, como en la mayoria de los paises, que en periodos recesivos se 
incrementa la duraci6n pero no el flujo hacia el desempleo. Lo que tiene de particular el 

17 Incorporando dummies mcs desagregadas por sector, confirmamos el hecho de que el sector de la 
construcci6n es el que tiene el mayor incremento en el desempleo, seguido por los servicios de reparaci6n y luego 
los sectores manufactureros que compiten con importaciones, productos quimicos y textiles. 
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periodo que se inicia despu6s del Plan de Convertibilidad, es el aumento sustancial en 
el flujo (4 % de la fuerza laboral entraba por mes en desempleo en mayo de 1995, una 
cifra record a nivel mundial), asi como tambi6n un aumento en la duraci6n (que si bien 
sobrepasa todos los niveles anteriores, es de un valor intermedio a nivel mundial). O sea 
que el periodo de reforma estructural implic6 una alta tasa de rotaci6n de la mano de 
obra, tanto entre sectores como actividades, lo que a su vez implic6 mayores dificulta- 
des en encontrar empleo, incrementandose la duraci6n. Mientras que la duraci6n del 
desempleo para los lapsos en progreso era en 1987 de menos de 6 meses, en 1995 
dicha duraci6n se incrementa en un 100 %, esto es, aproximadamente 12 meses. 

En tercer lugar se estudi6 qu' sucedi6 con la participaci6n en la fuerza de trabajo 
y la demanda de trabajo. Se encontr6 que si bien hubo un aumento significativo en la 
participaci6n laboral de la mujer (de 43 % en 1987 a 54 % en mayo de 1995), este 
aumento no 

est, 
fuera de las tendencias mundiales al respecto, y ademas ha respondi- 

do a ingresos esperados menores para algunos hogares y a salarios reales mas altos 
hasta 1994. Ambos, efecto sustituci6n e ingreso, colaboraron para que se diera este 
incremento. De hecho, el aumento en la oferta laboral provocado por la creciente 
participaci6n de la mujer contribuy6 a incrementar la tasa de desempleo, pero no fue su 
principal causante. La proporci6n de nuevos ingresantes y reingresantes, aunque 
aument6, no muestra patrones diferentes a los de otros paises, como Estados Unidos y 
Gran Bretaia. Entonces, el hecho mas significativo es el cambio en la demanda laboral 
por sectores y por calificaci6n. Antes del periodo de recesi6n iniciado en 1994, se 
amplia la demanda de personal mas calificado en detrimento del menos calificado. Con 
la legislaci6n laboral rigida, ello produce mayormente incrementos en la tasa de 
desempleo en dicho grupo. Asimismo, el movimiento entre sectores manufactureros 
menos competitivos (como textiles) a otros mas competitivos y al sector servicios pro- 
dujo incrementos en la tasa de desempleo, debido a la fricci6n y a que los sectores mAs 
competitivos todavia no originaron un crecimiento significativo en la demanda laboral. 

De hecho, de octubre de 1991 a mayo de 1995, mAs de tres afos, el crecimiento 
del empleo totaliz6 un crecimiento negativo del 5,2 %, debido a un aumento del 5,6 % 
hasta mayo de 1993 y a una disminuci6n del 10,2 % de mayo de 1993 a mayo de 1995. 
Finalmente, la reforma estructural durante la fase ascendente golpe6 primero al sector 
manufacturero menos competitivo, mientras que con el comienzo de la recesi6n empez6 
a afectar tambien al sector no transable. 

Este trabajo tiene diversas aplicaciones de politica econ6mica (ver Pessino, 
1996). En particular, debido a la reforma estructural inevitable que se produjo a comien- 
zos de la decada del '90, dentro de un marco de alta inflexibilidad laboral y altos 
impuestos al trabajo, produjo una disminuci6n principalmente en la demanda laboral, 
ocasionando (con salarios rigidos) un aumento en la tasa de desempleo. Es hacia un 
aumento en la cantidad demandada de empleo hacia donde las autoridades politicas 
debieran apuntar. Si bien el crecimiento econ6mico de hecho provocaria algu`n aumen- 
to, seria sesgado y debil debido a la alta imposici6n del capital humano con respecto al 
capital fisico. Tomando s61o los impuestos laborales (que implican una brecha entre el 
costo laboral y el salario de bolsillo de hasta el 100 % en algunos sectores), podria 
implicar un aumento en el empleo y en la cantidad de gente cubierta por impuestos 
salariales (que en la Argentina no Ilega al 60 % del total de los trabajadores). 
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RESUMEN 

La tasa de desempleo se cuadruplica en Argentina 
a partir del Plan de Convertibilidad de 1991. La actual 
administracidn hered6 un pais protegido y estd reali- 
zando una reforma estructural en tdrminos de 
liberalizacidn comercial, financiera y privatizaciones. El 
cambio en las reglas de juego produce cambios secto- 
riales y en la composicidn de la calificacidn laboral 
intrasectores. Al mismo tiempo, los aranceles para los 
bienes de capital fueron bajados a cero, lo que implic6 
una declinaciun en el precio relativo capitalllrabajo de 
un 40 %. Debido a las rigidices institucionales del mer- 
cado de trabajo en Argentina (cuyas regulaciones fueron 
s6lo suavizadas de forma) y a su alta imposici6n, el 
costo laboral, en lugar de bajar, aumenta hasta 1994 y 
desde entonces disminuye con bastante lentitud provo- 
cando, peoraun, que la participaciun en la fuerza laboral, 
en lugar de descender, tambidn aumente. A la luz de 
estos acontecimientos, este trabajo analiza la anatomia 
del desempleo en Argentina: qui6nes son los desem- 
pleados, c6mo su composicibn ha cambiado en el 
tiempo, que sucedi6 con la duraci6n y los flujos hacia el 
desempleo, si su aumento se debe mayormente a cam- 
bios en la participacibn en la fuerza de trabajo o en su 
demanda y, por /ltimo, un analisis probit del desempleo 
antes y despues de la reforma. 

SUMMARY 

The unemployment rate grew four-fold since the 
Convertibility Plan of 1991 in Argentina. The current 
administration inherited a protected country and is 
undergoing a structural reform in terms of commercial 
and financial liberalization and privatizations. The 
change in the rules of the game produces sectoral 
changes and changes in the composition of skills 
within sectors. At the same time, tariffs for capital 
goods were lowered to zero, implying a reduction in 
the relative price of capital with respect to labor of 
40 %. Owing to the institutional rigidities in the labor 
market in Argentina (whose regulations where barely 
modified) and to its high taxation, labor costs instead 
of diminishing, increased until 1994 and since then 
only slowly began to decline, causing labor force 
participation to increase rather than to fall. In light of 
these developments, this paper analyzes the anatomy 
of unemployment, studying who the unemployed are, 
how its composition has changed, what happened to 
the inflows and duration of unemployment, if the 
increase in unemployment has to do more with 
changes in labor force participation or changes in 
labor demand, and finally, analyzes a probit of 
unemployment before and after the reform. 
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