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Resumen  

La estructura social Argentina sufrió durante las últimas cuatro décadas importantes 

transformaciones, siendo altamente significativas las transformaciones que tuvieron 

lugar en el mercado de trabajo tanto por su magnitud como por sus efectos en otros 

ámbitos de reproducción social. El objetivo de este trabajo es analizar en clave histórico 
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comparativa los procesos de transición a la vida adulta de trabajadores que 

actualmente residen en una localidad del Conurbano Bonaerense con altos índices de 

pobreza y rasgos de segregación territorial, teniendo en cuenta los cambios en las 

posibilidades de movilidad entre segmentos en distintos períodos históricos. Se utilizó 

un diseño estadístico y técnicas de análisis de datos bivariados, los datos fueron 

procesados con el paquete estadístico SPSS. 

Palabras Clave: Cambio estructural, Transición, Trayectorias ocupacionales. 

 

Abstract  

Argentine social structure suffered major changes over the past four decades, 

the changes that took place in the labor market were highly significative  because of 

its magnitude and its impact on other areas of social reproduction. The aim of this 

paper is to analyze key comparative historical occupational trajectories of 

workers currently residing in a town in Greater Buenos Aires with high rates of poverty 

and spatial segregation traits, taking into account changes in the mobility between 

different segments historical periods. We used a statistical design and analysis 

techniques of bivariate data, the data were processed with the SPSS statistical package. 

Keywords: Structural Change, Transitions, Occupational trajectories. 

 

1. Introducción. Presentación del problema 

La estructura social Argentina sufrió durante las últimas cuatro décadas importantes 

transformaciones, altamente significativas fueron las transformaciones que tuvieron 

lugar en el mercado de trabajo tanto por su magnitud como por sus efectos en otros 

ámbitos de reproducción social.  

Hasta mediados de la década del 70, las bajas tasas de desempleo y de subutilización 

de la fuerza de trabajo, como así también el grado relativamente bajo de desigualdad 

http://www.revistagpt.usach.cl/


REVISTA GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y TECNOLOGÍA – ISSN 0718 – EDICIÓN Nº 13 – MAYO DE 2012 

 

3                                           www.revistagpt.usach.cl  

 

 

en términos de ingresos eran rasgos que caracterizaban al mercado de trabajo 

argentino en el contexto del modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones (Beccaria 1992). La ruptura con este modelo de desarrollo introdujo 

nuevas reglas institucionales que en el contexto del proceso de transformación 

capitalista a nivel mundial, implicaron importantes transformaciones en la estructura 

productiva y el mercado de trabajo contribuyendo al incremento de la pobreza y la 

desigualdad en la estructura distributiva (Barbeito  y Lo Vuolo  1992; Altimir  y otros 

2002). Durante los 90 se consolidó la política de apertura comercial y desregulación 

económica iniciada a mediados de los 70, en este período se destacan las importantes 

tasas de crecimiento del PBI, de la inversión y del consumo, sin embargo paralelamente 

se produjo un significativo incremento de la informalidad y la precariedad laboral como 

así también del desempleo que profundizaron las condiciones regresivas de la década 

anterior (Neffa y otros, 1999; Altimir O. y Beccaria, 1999). Una manifestación elocuente 

de  esta tendencia en el mercado de trabajo es el fuerte incremento de la desigualdad 

en los ingresos laborales medida a partir del índice de Gini, el coeficiente pasa de un 

valor 0,331 en el año 1974 a asumir un valor de 0,475 en el año 2003 (Beccaria y 

Groisman, 2009). 

Diversos estudios (Salvia 2010; Lindemboim, 2008; Neffa y otros 1999; Altimir y 

Beccaria 1999) sugieren que el incremento y persistencia de procesos de segmentación 

del mercado de trabajo, independientemente de las variaciones en los ciclos 

económicos constituyen mecanismos que permiten explicar el incremento de la 

desigualdad de este período. Este fenómeno contribuye a crear y reproducir una 

estructura ocupacional segmentada cuyo efecto es la generación y reproducción de 

desigualdad social con fuerte impacto en las condiciones materiales de reproducción de 

las unidades domésticas. 

La familia media entre los sujetos y la estructura social ampliando o restringiendo los 

marcos de oportunidades de los individuos que conforman las unidades domésticas a 

partir de las estrategias y recursos disponibles (Balán y Jelín 1979). La articulación 

http://www.revistagpt.usach.cl/


REVISTA GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y TECNOLOGÍA – ISSN 0718 – EDICIÓN Nº 13 – MAYO DE 2012 

 

4                                           www.revistagpt.usach.cl  

 

 

entre estas dimensiones configura los cursos de vida (Elder, 1998), que se conforman a 

partir de la interacción entre las múltiples trayectorias individuales (laborales, 

educativas, familiares, reproductivas, etc.). Siguiendo esta línea, se puede sostener que 

el análisis de los procesos de transición a la vida adulta puede aportar elementos 

relevantes para abordar tendencias más generales de cambio en la estructura social 

(Saraví, 2006). La transición a la vida adulta en la Argentina, se caracterizó durante 

décadas como un paso relativamente simple en el marco de un recorrido en el que las 

instituciones familiares, educativas y laborales se constituían como canales de inserción 

y movilidad social (Tokman, 1996). Los cambios productivos, institucionales y sociales 

de las últimas décadas, y particularmente las transformaciones del mercado de trabajo 

tendientes a una creciente heterogeneización y polarización, tuvieron como 

consecuencia la fractura de estos canales tradicionales de integración social para los 

jóvenes. De este modo, los procesos de transición y los modos de integración de los 

jóvenes a la vida adulta se alejan de aquel recorrido clásico, para convertirse en una 

transición larga, compleja y crecientemente heterogénea (Salvia, Tuñón 2003; Jacinto, 

2002 y 2003; Filmus y otros 2003). Desde la perspectiva del curso de vida, la juventud 

constituye una etapa de transición que puede presentar grados de vulnerabilidad 

particulares, en tanto las formas que pueden asumir tienen consecuencias que ponen 

en evidencia ventajas y desventajas acumulativas (Elder, 1998).  

El objetivo de este trabajo es analizar en clave histórico comparativa las trayectorias 

ocupacionales de trabajadores que actualmente residen en una localidad del 

Conurbano Bonaerense con altos índices de pobreza y rasgos de segregación 

territorial, teniendo en cuenta los cambios en las posibilidades de movilidad entre 

segmentos en distintos períodos históricos, según las formas en las que se combinan 

distintas transiciones ocurridas durante el proceso de transición a la vida adulta. 

2. Diseño teórico metodológico 
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La localidad sobre la que se realizará el estudio de caso es Ministro Rivadavia, una 

localidad que forma parte del Conurbano Bonaerense y se caracteriza por una 

distribución de edades en la que predominan niños y jóvenes, altos índices de pobreza 

y NBI, como así también un fuerte deterioro de los indicadores laborales. Por otra parte, 

la precaria dotación de servicios y su ubicación relativamente lejana a medios de 

transporte público terminan de configurar marcadas condiciones de segregación 

territorial. Teniendo en cuenta estas características, consideramos que es un caso 

pertinente para indagar sobre los procesos de incremento de la desigualdad que se 

manifiestan en las biografías de esta población vulnerable. 

Se aplicará un diseño estadístico en el que se utilizarán datos de una encuesta 

elaborada en el marco del proyecto FONCyT – PICT 2005/NRO 33737 “Reproducción 

social de la nueva marginalidad urbana. Articulación de prácticas de subsistencia y 

prácticas de acumulación en un sistema social dual y fragmentado”. El instrumento de 

recolección fue diseñado para recolectar datos longitudinales que permitan el abordaje 

de trayectorias ocupacionales y familiares. Se realizó una muestra no probabilística por 

cuotas de sexo, edad y categoría ocupacional, que se constituyó por 567 casos, los 

datos fueron procesados y analizados con el paquete estadístico SPSS. 

Con el objetivo de poder dar cuenta de los efectos de los cambios estructurales sobre 

los cursos de vida de la población del caso de estudio captaremos el efecto cohorte, en 

este sentido la comparación de las formas en las que se dan las transiciones, como sus 

efectos sobre las trayectorias ocupacionales de grupos cuyos componentes 

compartieron los mismos contextos socio históricos nos permitiría inferir en qué medida 

el factor estructural tiene efectos sobre los fenómenos a explicar. En este sentido 

definimos las cohortes en concordancia al momento de ingreso al mercado de trabajo 

teniendo en cuenta las especificidades estructurales de cada período, determinando los 

siguientes: 1)El anterior a 1975, que se corresponde con la etapa del modelo de 

sustitución de importaciones 2) Desde 1976 hasta 1991, etapa de estancamiento 

económico, inicio de proceso de reestructuración industrial y deterioro del mercado de 
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trabajo 3) Ingreso al mercado de trabajo posterior a 1991, etapa de importantes 

cambios estructurales donde se profundizan tendencias previas aunque en un contexto 

de elevado dinamismo económico. 

La perspectiva teórica que tomamos para clasificar las posiciones ocupacionales está 

asociada a la perspectiva de los mercados de trabajo segmentados, partiendo de los 

postulados institucionalistas de la segmentación, identificamos tipos de empleo 

heterogéneos en términos de ingresos, condiciones laborales y saberes puestos en 

juego. Estas distinciones a su vez se asocian a distintas lógicas institucionales que 

caracterizan a los mercados en los que se insertan los distintos tipos de actividad 

(Salvia 2010, Piore 1975, Tokman 1996). Siguiendo estas líneas se establecieron dos 

categorías de clasificación: empleo del segmento primario y empleo del segmento 

secundario. Dentro de la primer categoría se agrupan empleos con relación de 

dependencia estables o independientes, en ambos casos registrados en el sistema de 

seguridad social, mientras que en la categoría de segmento secundario están incluidos 

los empleos que presentan mayores grados de precariedad en cuanto a condiciones 

laborales, de estabilidad, ingresos, ya sean por cuenta propia o asalariados. 

En este estudio abordaremos los procesos de transición a partir del análisis de las 

trayectorias ocupacionales en términos de las posibilidades de movilidad entre distintos 

segmentos de inserción en el mercado de trabajo. Tomaremos el primer empleo como 

punto de partida en la trayectoria y como punto de llegada el empleo a los 35 años, a 

partir de las combinaciones posibles se construyeron dos categorías de trayectorias: 

Trayectorias estables o ascendentes, identifica a los casos que siempre se mantuvieron 

en el segmento primario o se movieron del secundario al primario, Trayectorias 

estancadas o descendentes, conforman a este grupo los que se mantuvieron desde el 

primer empleo en ocupaciones del segmento secundario y los que descendieron del 

segmento primario al secundario. 
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Finalmente tomaremos la combinación entre diferentes transiciones y en qué medida su 

interacción tiene efectos sobre las posibilidades de movilidad entre segmentos. Si bien 

los procesos de transición son complejos y multidimensionales, nosotros, en relación a 

los fines exploratorios de este trabajo tomaremos tres: el abandono del sistema 

educativo, el ingreso al mercado de trabajo y el abandono del hogar de origen. 

3. Desarrollo. Análisis de las Transiciones: mercado de trabajo, hogar y 

educación 

La entrada al mercado de trabajo es un evento que tiende a darse previamente a la 

salida del hogar de origen (Cuadro 1). Sin embargo, sube significativamente el 

porcentaje de los que ya no vivían con los padres al comenzar a trabajar para la última 

cohorte que es la que ingresa al mercado de trabajo después del año 1990. 

Cuadro 1. En el hogar de origen al acceder al primer empleo por cohorte  

  
Vivía con los padres 

  

Ingreso al mercado 
de trabajo hasta 
1975 

Ingreso al mercado 
de trabajo desde 
1976 a 1989 

Ingreso al mercado 
de trabajo desde 
1990 Total 

Si 83,20% 82,20% 64,50% 80,30% 

No 16,80% 17,80% 35,50% 19,70% 
Elaboración propia en base a relevamiento propio. Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social IIGG-UBA. 

Al observar las medias de edad (Tabla 1) según si vivían con los padres al momento de 

acceder al primer empleo según la cohorte, nos encontramos que hay un aumento 

importante entre la primera cohorte y la segunda entre los que sí vivían en el hogar de 

origen, la media se mantiene en la tercera cohorte, sin embargo cuando se analizan las 

medias de los que no vivían con los padres en el primer trabajo para cada cohorte 

vemos como el promedio va aumentando período por período. Esto indicaría que los 

casos en los que se ingresa al mercado de trabajo viviendo con los padres, se lo hace a 

edades bajas y es una práctica que podría decirse estaría vinculada principalmente a 

aportar recursos económicos a la unidad doméstica. En los casos en los que no se vive 

en el hogar de origen en el primer empleo podría o bien pensarse que son casos que en 
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mayor medida acumularon mayores credenciales educativas y que la búsqueda del 

primer empleo no estaría necesariamente asociada a las necesidades reproductivas del 

hogar de origen. Por otra parte, también pueden ser casos que ingresan a una edad ya 

avanzada al mercado de trabajo producto de las necesidades de recursos ya no del 

hogar de origen sino del conformado posteriormente. 

Tabla 1: Media de edad según si vivía en hogar de origen en el primer empleo según cohorte 

Vivía en hogar 
de origen 

  
Ingreso al mercado de 
trabajo hasta 1975 

Ingreso al mercado de trabajo 
desde 1976 a 1989 

Ingreso al mercado de 
trabajo desde 1990 

Si 13 15 15 

No 14 18 23 
Elaboración propia en base a relevamiento propio. Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social IIGG-UBA. 

Si observamos que sucede en la última cohorte respecto de la relación entre abandono 

o permanencia en el sistema educativo en el momento de ingresar al empleo (Cuadro 

2), tenemos que también aquí se produce un cambio respecto de la evolución de las 

cohortes anteriores, siendo cada vez más alta la proporción de los que no asistían a 

instituciones educativas formales al acceder a su primer empleo, aunque el paso es 

más gradual ya que la cohorte que ingresa al mercado de trabajo entre 1976 y 1989 se 

ubica a una distancia intermedia entre la que lo hace antes de 1975 y la que lo hace 

posteriormente al año 1990. Por lo que entre la población estudiada la tendencia entre 

las distintas generaciones a mantener la presencia al mismo tiempo en el sistema 

educativo y en el mercado de trabajo es menor.  

Cuadro 2. Asistía a instituciones educativas formales al momento del primer empleo según cohorte 

Asistía a 
instituciones 
educativas 
formales 

  
Ingreso al mercado de 
trabajo hasta 1975 

Ingreso al mercado de 
trabajo desde 1976 a 1989 

Ingreso al mercado de 
trabajo desde 1990 Total 

Si 33,30% 28,10% 19,70% 29,80% 

No 66,70% 71,90% 80,30% 70,20% 
Elaboración propia en base a relevamiento propio. Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social IIGG-UBA. 

Sin embargo, también aquí habría que considerar los posibles cambios en términos de 

las edades en las que se dan las distintas transiciones para cada cohorte (Taba 2), en 
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este caso el abandono o permanencia en el sistema educativo en relación al momento 

en el que se accede al primer empleo. En este sentido se puede observar como las 

edades de ingreso al empleo en función de si se permanecía en el sistema educativo 

van cambiando según cohorte, podría decirse que mientras que las cohortes más 

antiguas tendían a ingresar al mercado de trabajo a menor edad, también en el sistema 

educativo que las cohortes más jóvenes. Para los que tienen su primer trabajo mientras 

siguen insertos en el sistema educativo las edades promedio son más bajas. 

Tabla 2: Media de edad según si vivía en hogar de origen en el primer empleo según cohorte 

Asistía a 
instituciones 
educativas 
formales 

  
Ingreso al mercado de 
trabajo hasta 1975 

Ingreso al mercado de 
trabajo desde 1976 a 1989 

Ingreso al mercado de 
trabajo desde 1990 

Si 11 14 15 

No 14 16 19 
Elaboración propia en base a relevamiento propio. Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social IIGG-UBA. 

Transiciones y trayectorias ocupacionales para los distintos períodos históricos 

El análisis por cohorte permite la comparación de la evolución de las mismas variables 

para distintos conjuntos de la población segmentándolos por la edad, esta 

segmentación permite una comparación de cómo los efectos de los distintos procesos 

históricos afectaron diferencialmente las trayectorias de la población bajo estudio 

teniendo en cuenta las formas que asumieron las transiciones que nos interesan en 

este trabajo. 

En términos generales, por las marginales del cuadro 3 se puede observar que existen 

diferencias a tener en cuenta para las trayectorias ocupacionales que marcan una 

evolución poco favorable a medida que nos acercamos a las cohortes más jóvenes. 

Esto indicaría que la precarización de las trayectorias se corresponderían con la 

evolución de otros cambios en la estructura social en relación al deterioro del mercado 

de trabajo y el incremento de la pobreza. 
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Al observar el cuadro 3 podemos apreciar que existen diferencias entre los efectos que 

tiene el abandono del hogar de origen previamente al ingreso al mercado de trabajo 

dependiendo del momento histórico. En este sentido se destaca que si bien los que 

comienzan a trabajar en el hogar de origen tienden a ser los que experimentan 

trayectorias más favorables, mientras que los que no ingresan al mercado de trabajo en 

el hogar de origen son los que tienden a tener trayectorias más signadas por la 

precariedad de las inserciones laborales, esta relación está presente para la primer 

cohorte y fundamentalmente para la tercera, sin embargo para la cohorte intermedia no 

parece tener efecto el momento de abandono del hogar de origen sobre la trayectoria 

ocupacional. Esto podría explicarse por las bajas edades de ingreso al empleo en la 

primer cohorte (tanto para los que residen en su hogar de origen como para los que no 

lo hacen), esto incrementaría las posibilidades de estar viviendo en el hogar de origen 

en el momento de pasar a formar parte de la fuerza de trabajo, sin embargo en los 

casos en los que esto no es así, las condiciones iniciales pueden operar sumando más 

desventajas acumuladas e impidiendo salir de esta situación. En el caso de la última 

cohorte es muy fuerte el efecto de salir al mercado de trabajo ya fuera del hogar de 

origen, en estos casos y teniendo en cuenta la media de edad, las trayectorias 

ocupacionales desfavorables de este grupo pueden ser entendidas como resultados de 

estrategias de los hogares que vuelcan más componentes al mercado de trabajo en 

función de su necesidad de ingresos ante las condiciones de deterioro del mercado de 

trabajo y que no consiguen posicionarse favorablemente en el mismo. 

Cuadro 3. Trayectoria ocupacional según si residía en hogar de origen por cohorte 

Cohorte según ingreso al mercado de trabajo Vivía en hogar de origen Total 

    Si No   

Ingreso al mercado 
hasta 1975 

Trayectorias estables o ascendentes 58,10% 42,30% 56,20% 

Trayectorias estancadas o descendentes 41,80% 57,70% 43,80% 

Ingreso al mercado de 
trabajo entre 1976-1989 

Trayectorias estables o ascendentes 48,90% 51,60% 49,40% 

Trayectorias estancadas o descendentes 51,10% 48,40% 50,60% 

Ingreso al mercado de Trayectorias estables o ascendentes 57,20% 37,50% 46,70% 
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trabajo desde 1990 Trayectorias estancadas o descendentes 42,90% 62,50% 53,30% 
Elaboración propia en base a relevamiento propio. Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social IIGG-UBA. 

Finalmente puede apreciarse en el Cuadro 4 el efecto de ingresar en el mercado de 

trabajo al mismo tiempo que se asiste a instituciones educativas formales. Mientras que 

para la primera cohorte no hay diferencias en las trayectorias ocupacionales de quiénes 

asisten a instituciones educativas formales al momento de ingresar en el empleo y de 

quiénes no lo hacen, las diferencias comienzan a ser marcadas en las cohortes 

siguientes. En este sentido los mayores promedios de edad de ingreso al empleo 

podrían estar vinculados con que esta entrada más tardía se conjugue con una mayor 

permanencia en el sistema educativo incrementando las credenciales y contribuyendo a 

mejores trayectorias ocupacionales. 

Cuadro 4. Trayectoria ocupacional según si residía en hogar de origen por cohorte 

Cohorte según ingreso al mercado de trabajo Asistía a IEF Total 

    Si No   

Ingreso al mercado 
hasta 1975 

Trayectorias estables o ascendentes 55,60% 55,90% 56,20% 

Trayectorias estancadas o descendentes 44,50% 44,20% 43,80% 

Ingreso al mercado de 
trabajo entre 1976-1989 

Trayectorias estables o ascendentes 65,90% 43,80% 49,40% 

Trayectorias estancadas o descendentes 34,10% 56,20% 50,60% 

Ingreso al mercado de 
trabajo desde 1990 

Trayectorias estables o ascendentes 66,60% 41,70% 46,70% 

Trayectorias estancadas o descendentes 33,30% 58,30% 53,30% 
Elaboración propia en base a relevamiento propio. Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social IIGG-UBA. 

4. Conclusiones 

Nuestras primeras y provisorias conclusiones consisten en que los cambios que se 

registran entre las distintas generaciones en las articulaciones entre distintas 

transiciones y su vinculación con el primer empleo pueden ser caracterizadas a partir de 

un ingreso cada vez más tardío al primer empleo, a su vez hay una tendencia mayor 

entre la población estudiada a que las primeras experiencias laborales se den ya fuera 

del marco de la familia de origen y aún también podría pensarse en la hipótesis que si 

bien hay un retraso respecto a las edades de ingreso al mercado de trabajo hay 
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alteraciones pero de menor amplitud respecto a los cambios en las lógicas 

reproductivas. 

Por otra parte en las cohortes más jóvenes tienden en menor medida a coexistir en el 

momento del primer empleo la presencia en el mercado de trabajo y en el sistema 

educativo, a su vez los niveles educativos alcanzados al momento del primer empleo 

son mayores para los que ingresaron al empleo posteriormente a 1990. Probablemente 

esto también esté vinculado con que el ingreso al mercado de trabajo sea cada vez más 

tardío. Sin embargo, si bien las generaciones más jóvenes tienden a ingresar al 

mercado de trabajo con niveles educativos más altos, y a su vez esto incidiría en las 

posibilidades de experimentar trayectorias de permanencia en el segmento primario o 

ascendentes, al analizar los datos de trayectorias por cohortes se podría extraer la 

conclusión de que solo un pequeño conjunto de esta población se beneficia de los 

mayores niveles educativos y que esto tiende a suceder dentro de las generaciones 

más jóvenes. En otras palabras, la permanencia en el sistema educativo una vez que 

se ingresó al mercado de trabajo beneficia más a las cohortes que ingresan al mercado 

de trabajo posteriormente al año 1976. 
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