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"TRAYECTORIAS LABORALES EN ESPACIOS SOCIALES AFECTADOS POR 
LA REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA. ANÁLISIS DE LOS AGLOMERADOS 
URBANOS DE LA PATAGONIA, 1997-2002"∗. 

Por Lic. María Rosa Cicciari∗ 
 
Introducción  
 
El propósito de esta ponencia es presentar la dinámica laboral de los aglomerados 

urbanos patagónicos de Comodoro Rivadavia, Neuquen, Río Gallegos y Ushuaia-Río 

Grande; intentando establecer características comparativas de los patrones de 

comportamiento existentes en el mercado de trabajo regional, a partir del análisis de las 

trayectorias laborales. El objetivo principal de este estudio se refiere a la 

caracterización  y análisis de los flujos de movilidad social que puedan ser reconocidos 

en los centros urbanos que conforman el espacio regional patagónico.  

 

Para tal fin se han aplicado técnicas de análisis de panel1 sobre los datos provistos por la 

Encuesta Permanente de Hogares, considerando las siguientes secuencias temporales: en 

el caso del aglomerado Comodoro Rivadavia (Octubre 1998-Octubre 1999 y Octubre 

1999-Octubre 20002); mientras que se han analizado todos los aglomerados patagónicos 

en el período Octubre 2000- Octubre 2001 y Octubre 2001-Octubre 2002). En todos los 

aglomerados se han considerado los atributos sociodemográficos de Sexo y Posición en 

el Hogar correspondientes a las trayectorias laborales individuales analizadas.   

 

                                                 
∗ Esta ponencia ha sido elaborada en el marco del Proyecto de Investigación “La Patagonia 
Austral del siglo XXI: Entre las alternativas de desarrollo y las fragilidades de la estructura 
economico-social” (UNPA-UARG), dirigido por el Lic. Agustín Salvia. Una versión parcial de la 
misma fue presentada en el Informe Final de Beca de la Beca Interna de Investigación, 
Categoría Perfeccionamiento del CONICET (Marzo 2003).   
∗ Lic. en Sociología (UBA). Docente-Investigadora de la Unidad Académica Caleta Olivia, 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Integrante del Area de Estudios de Mercados de 
Trabajo Regionales y del Area de Estudios Antropológicos para el Desarrollo Patagónico.  
E-mail: mariarcicciari@hotmail.com. 
  
1 Esta técnica estadística permite el estudio de procesos de cambio, residiendo su 
potencialidad en la posibilidad de observar los comportamientos de los individuos en relación al 
seguimiento de los cambios en la condición de actividad desde una forma dinámica, en el 
sentido de recuperar “estadísticas de flujos” en relación a los cambios producidos. Es decir, no 
sólo posibilita la descripción del cambio a partir del registro de fluctuaciones netas; sino que 
también aporta a la explicación del cambio, a partir de identificar la intensidad del cambio en 
todas las direcciones posibles en los campos de fluctuación. En términos más sencillos, no sólo 
permite identificar la fluctuación neta entre las diversas categorías ocupacionales (cuántos 
pasaron de la ocupación a la desocupación, por ej.) sino también de dónde provienen esas 
variaciones.  Para un mayor detalle, confrontar Lavergne; 1998.    



 

Teniendo en cuenta que la estructura socio-económica y productiva de la región 

patagónica ha estado históricamente organizada en base a mono-actividades rectoras de 

la dinámica ocupacional de sus principales localidades urbanas; este análisis permite 

brindar elementos conceptuales para señalar las dificultades inherentes a la 

constitución de una región socio-laboral articulada en términos de estructura 

económica y productiva en el ámbito patagónico.   

 
Parte 1: Trayectorias laborales en Comodoro Rivadavia, octubre 1997-1999 

 

Los estudios existentes sobre la Cuenca del Golfo San Jorge3 permiten identificar los 

procesos de heterogeneización y diferenciación ocurridos entre sus localidades, a 

partir de la paulatina pérdida de oportunidades y posibilidades de crecimiento, 

históricamente garantizadas por una organización social estructurada bajo el patrón de 

la sociedad estatal4.  En este sentido, se ha producido la transformación de la 

complementariedad entre centros urbanos, generándose un contexto de 

reacomodamiento en la dinámica local-regional.  

 

Como es sabido, el proceso de privatización de YPF alcanzó su mayor impacto en la 

región patagónica entre los años 1990 y 1993. La desvinculación de los trabajadores de 

YPF requirió del establecimiento de un “contrato social” entre la empresa privatizada y 

los nuevos emprendimientos integrados por sus ex-empleados, originando un 

particular contexto de transición social, a partir de la nueva organización productiva 

de la actividad5, surgiendo a la vez una multiplicidad de nuevos agentes económicos -

microempresas, pequeñas y medianas empresas y cooperativas de trabajo-, que se 

constituyen en indicadores de la transformación de la actividad económica en el ámbito 

local y regional. 

 

                                                                                                                                               
2 Cabe hacer mención que los datos procesados por el INDEC para los aglomerados del 
interior permiten ser trabajados bajo esta modalidad desde la onda Mayo 1997 en adelante.  
3 Para mayores detalles sobre la temática, confrontar las siguientes producciones Salvia y otros 
(1999); Cicciari (1999a); Salvia y Panaia (1997), Galaretto y otros (1997).   
4 La complementariedad constituida en el marco de la sociedad privatizada se diferencia 
sustancialmente de la complementariedad histórica  de la sociedad estatal, puesto que los 
centros urbanos y sus mercados de trabajo no tienen garantizadas las oportunidades de 
subsistencia, sino que se ven estructurados en  la competencia  entre sí en relación a la 
dinámica de la actividad petrolera, reservándose la posibilidad de complementariedad sólo en 
aquellos espacios en que no es posible competir. Confrontar con Cicciari (1999 a) ps. 49 y 50. 
5 Ibidem,  pag. 31.  



 

En relación a las trayectorias laborales de la población económicamente activa en el 

período Octubre 1998 – Octubre 1999, se puede mencionar que:    

 El 79.3% de la PEA presenta trayectorias de ocupación, mientras que el 20.7%, es 

decir, 1 de cada 5 trabajadores presenta trayectorias de desocupación, ya sea por haber 

perdido su empleo, continuar en la desocupación o haber iniciado la búsqueda sin 

encontrarlo.  

 En las trayectorias de ocupación, el 64.9% de la PEA mantiene su empleo (sin 

distinguir si se trata del mismo que en el momento inicial o si hubo cambios de empleo), 

mientras que el 14.4% son nuevos empleados, es decir obtuvieron su empleo en el lapso 

relevado.    

 Al incorporar la distribución por Sexo, se observa que:   

 Las trayectorias de ocupación han afectado al 82.5% de los varones, mientras que 

las trayectorias de desocupación al 17.5% de los mismos.  

 En el caso de los varones la obtención de empleo ha sido menor que en el caso de la 

población total (13.3%) y la pérdida del empleo también ha registrado la misma 

tendencia (10.9%, frente al 12.4% del total poblacional).   

 Las mujeres presentan un 74.3% de trayectorias de ocupación y trayectorias de 

desocupación en el 25.7%. Por otra parte, registran magnitudes relativas mayores en 

relación con la obtención de empleo, tanto en relación con los varones, como con la 

población total (16.2% frente a 13.3% de los varones).  

Al incorporar la distribución por Posición en el Hogar, observamos las siguientes 

trayectorias laborales:  

 En el caso de los Jefes de Hogar, el 87.4% de las trayectorias son de ocupación, 

mientras que sólo el 12.6% son de desocupación.  

 En el caso de los No Jefes de Hogar, las trayectorias de ocupación son del 71%, 

mientras que las de desocupación ascienden al 29%.   

 Por su parte, en relación a la obtención de empleo, sólo el 7.6% de los jefes ha 

obtenido un nuevo empleo frente al 21.4% de los no jefes, situación que se vincula con 

el tipo de empleo generado en el período. 

 Por último, en cuanto a la pérdida del empleo, 15.1% de los no jefes de hogar se ha 

visto afectado por esta trayectoria frente al 9.7% de los jefes de hogar.  

 También es significativa la trayectoria de ingreso a la desocupación proveniendo de 

la inactividad, se trata del 4.5% de los no jefes y el 4.8% de las mujeres.  

 



 

En relación a la segunda secuencia temporal considerada correspondiente al período 

Octubre 1999-Octubre 2000, la situación laboral de la localidad de Comodoro 

Rivadavia persiste en su carácter crítico, en tanto expresa una evolución desfavorable de 

los indicadores del mercado de trabajo, presentando una fuerte incidencia del desempleo 

en el incremento de la participación económica de la población.  

En este contexto, las trayectorias laborales identificadas en la Población Total según su 

Condición de Actividad, se pueden mencionar las siguientes:   

 El 79.2% de la PEA presenta trayectorias de ocupación, mientras que el 20.8%, es 

decir, 1 de cada 5 trabajadores presenta trayectorias de desocupación, ya sea por haber 

perdido su empleo, continuar en la desocupación o haber iniciado la búsqueda sin 

encontrarlo.  

 En las trayectorias de ocupación se puede distinguir entre un 64.1% de la PEA que 

mantiene el empleo, mientras que un 15.1% son nuevos empleados, es decir obtuvieron 

su empleo en el lapso relevado.   

Al considerar la distribución por sexo, podemos mencionar las siguientes trayectorias 

laborales:  

 Las trayectorias de ocupación han afectado al 81.% de los varones, mientras que las 

trayectorias de desocupación al 19% de los mismos.  

 En el caso de los varones la obtención de empleo ha sido menor que en el caso de la  

población total (12.1%), al igual que la pérdida del empleo que también ha registrado la 

misma tendencia.   

 La situación de las mujeres da cuenta de trayectorias de ocupación para el 76.7% 

del conjunto y trayectorias de desocupación para el 23.3%.    

 Por otra parte, las mujeres registran magnitudes relativas mayores en relación con la 

obtención de empleo, en relación con los varones y con la población total.   

 

En cuanto a la distinción por Posición en el Hogar, se observan las siguientes 

trayectorias laborales:  

 Los Jefes de Hogar registran un 83.4% de las trayectorias son de ocupación, 

mientras que el 16.6% de las trayectorias son de desocupación.  

 Los No Jefes de Hogar presentan trayectorias de ocupación en un 75.4%, mientras 

que las de desocupación ascienden al 24.6%, es decir casi  uno de cada  cuatro han 

enfrentado esta situación.  



 

 En relación a la obtención de empleo, sólo el 9.3% de los jefes de hogar ha obtenido 

un nuevo empleo frente al 20.5% de los no jefes, situación que se vincula con el tipo de 

empleo generado en el período. 

 En cuanto a la pérdida del empleo, 13.4% de los No jefes de hogar se ha visto 

afectado por esta trayectoria en comparación con el 11.7% de los jefes de hogar.  

 Es significativa la trayectoria de ingreso a la desocupación proviniendo de la 

inactividad, siendo del 5.8% de los no jefes y del 5.9% de las mujeres.  

 

Comparativamente, el análisis de las variaciones en las trayectorias ocupacionales según 

sexo registradas en esta última secuencia temporal presenta las mismas tendencias que 

en la secuencia temporal anterior, aunque con magnitudes levemente diferenciadas y 

marcando una situación más favorable en las mujeres en cuanto a incremento de las 

trayectorias de ocupación y descenso de las trayectorias de desocupación que en el caso 

de los varones. Como en el caso anterior, las tendencias observadas en la distribución 

por posición en el hogar, este análisis es coincidente con la secuencia temporal anterior, 

registrándose leves variaciones que dan cuenta de un desmejoramiento de las 

trayectorias laborales en el caso de los jefes de hogar (incremento de las trayectorias 

de desocupación y disminución de las trayectorias de ocupación) y una mejora en el 

caso de los No jefes de hogar, los que registran variaciones en sentido inversor, es 

decir de incremento de las trayectorias de ocupación y de disminución de las 

trayectorias de desocupación.   

Cuadro Nro. 1  
Trayectorias Laborales de la Población Económicamente Activa según atributos de sexo y 
posición en el hogar.  
Aglomerado Comodoro Rivadavia, Secuencias Temporales: Octubre 1998-Octubre 1999 y 
Octubre 1999-Octubre 2000.  
 
TRAYECTORIAS LABORALES 
 

 
DE OCUPACIÓN 

 
DE DESOCUPACIÓN 

Secuencias  temporales Oct.98/ 
Oct.99 

Oct.99/ 
Oct.00 

Oct.98/ 
Oct.99 

Oct.99/ 
Oct.00 

Población Económicamente 
Activa Total 

79.3 79.2 20.7 20.8 

PEA Varones 
 

82.5 81.0 17.5 19.0 

PEA Mujeres 
 

74.3 76.7 25.7 23.3 

PEA Jefes de Hogar 
 

87.4 83.4 12.6 16.6 

PEA No Jefes de Hogar 
 

71.2 75.4 28.8 24.6 



 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
 
2.- “Todo o nada”: Las trayectorias laborales del fin de siglo XX en los 
aglomerados patagónicos   
 
En este apartado se presentan las observaciones sobre las trayectorias laborales en los 

aglomerados urbanos de Comodoro Rivadavia, Neuquen, Río Gallegos y Ushuaia-Río 

Grande, considerando su situación laboral en las Ondas de relevamiento de la Encuesta 

Permanente de Hogares realizadas en los meses de Octubre 2000 y Octubre 20016.  

Teniendo en cuenta la distribución de la población según su Condición de Actividad, se 

señala que el 46.6% del conjunto poblacional constituye la Población Económicamente 

Activa (personas de más de 14 años en condiciones y disponibilidad para su 

incorporación en la actividad económica), mientras que el 53.4% conforma la Población 

No Económicamente Activa o Población Inactiva, según el siguiente cuadro.  

Cuadro 2: 
 Población Total según Condición de Actividad.  
Aglomerados Urbanos seleccionados, Octubre 2000 – Octubre 2001 (En %)  
Aglomerado Urbano Total 

PEA 
Total 

No PEA 
Total 

Población 
Comodoro Rivadavia 44.8 55.2 100 
Neuquen 47.8 52.2 100 
Río Gallegos 45.6 54.4 100 
Ushuaia-Río Grande 46.3 53.7 100 

Total 46.6 53.4 100 
Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH-INDEC. 

 
En la información presentada es de destacar el porcentaje de población que permanece 

en la situación de inactividad, si se pretende contar con una visión amplia de los 

patrones de movilidad laboral que no considere solamente los movimientos entre la 

ocupación y la desocupación (que conforman la población económicamente activa) sino 

también la permanencia, ingreso y salida de la inactividad como variable constitutiva 

del mundo laboral7.    

En relación al análisis de las trayectorias laborales teniendo en cuenta los atributos 

sociodemográficos de Sexo y Posición en el Hogar, el siguiente cuadro indica que:  

                                                 
6 Para ello se ha construido una Base de Datos “ad hoc” a partir de las Bases estadísticas elaboradas por 
el INDEC para los aglomerados urbanos mencionados en cada una de las Ondas de referencia, utilizando 
las herramientas provistas por el programa estadístico SPSS.  Cabe mencionar que la población 
estudiada en el espacio regional está conformada por casi 105.000 individuos, de acuerdo a las 
bases estadísticas de la EPH y los criterios de ponderación de las muestras.   
7  Para un mayor detalle, confrontar Beccaria, Luis y Mauricio, Roxana “Movilidad laboral e inestabilidad 
de ingresos en Argentina”. Ponencia presentada en la 2da. Reunión Anual sobre Pobreza y Distribución 
del Ingreso, LACEA/BID/BM/UTDT, Mimeo, Julio 2001, pag. 19. 



 

Cuadro 3:  
Población Económicamente Activa según Sexo y Posición en el Hogar. 
Aglomerados Urbanos seleccionados, Octubre 2000–Octubre 2001 (En %) 

Sexo Posición en el Hogar Aglomerado Urbano 
Varones Mujeres Jefes No Jefes 

Comodoro Rivadavia 59.8 40.2 48.8 51.2 
Neuquen 51.7 48.3 49.0 51.0 
Río Gallegos 55.7 44.3 52.2 47.8 
Ushuaia – Río Grande 57.8 42.2 54.3 45.7 

Total  54.9 45.1 50.4 49.6 
Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH-INDEC. 
En primer lugar, si se considera la clasificación por Sexo, el 54.9 % de la población 

económicamente activa son Varones y el 45.1 %, Mujeres. La localidad urbana en 

donde esta distribución es más homogénea es Neuquen (51.7 % y 48.3% 

respectivamente) mientras que las localidades que presentan mayor heterogeneidad son 

Comodoro Rivadavia (59.8% y 40.2%) y Ushuaia-Río Grande (57.8% y 42.2%).  

 

En segundo lugar, al considerar la clasificación por Posición en el Hogar, se observa 

una distribución más homogénea a nivel de totalidad regional: el 50.4% son Jefes y el 

49.6% son No Jefes. Particularmente, se observa que en Comodoro Rivadavia y 

Neuquen es mayor el porcentaje de No Jefes de Hogar que de Jefes de Hogar (51.2% y 

51.0% respectivamente). Esta distribución expresa una situación de inserción de mayor 

precariedad en el mercado de trabajo de miembros del hogar no tradicionalmente 

activos, que ha caracterizado a los aglomerados urbanos fuertemente afectados por los 

procesos de privatización de empresas productivas estatales, tal como es el caso de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales en ambas jurisdicciones.  

 

A continuación se presentan las observaciones realizadas sobre las trayectorias 

laborales de los individuos identificados por aglomerado urbano que se encuentran 

en los relevamientos considerados: Octubre de 2000 y Octubre de 2001; es decir 

sobre las situaciones laborales individuales vinculadas a la permanencia, inserción o 

salida del mercado de trabajo durante un período de 12 meses consecutivos 

transcurridos en un contexto de fuerte recesión y estancamiento de la actividad 

económica, previo a la crisis de carácter económico, social y político ocurrido en 

Diciembre de 20018.  

                                                 
8 Se han considerado solamente los casos que están presentes en los dos momentos seleccionados para 
su observación, tratándose  de individuos que han ingresado en la muestra relevada por el INDEC en los 
meses de Mayo 2000 y Octubre 2000 y que, de acuerdo al sistema de permanencia en la muestra 



 

 

En primer lugar, todas las trayectorias laborales pueden ser consideradas a partir de una 

distinción conceptual entre situaciones de mantenimiento de determinado estado o 

condicion de actividad y situaciones de flujo o movimiento (entradas y salidas) entre 

diferentes estados o condiciones de actividad. 

Cuadro 4:  
Distribución de las Trayectorias Laborales de la Población Económicamente Activa Total.   
Aglomerados Urbanos seleccionados. Octubre 2000 – Octubre 2001 (En %)  
Tipos de Trayectoria Laboral Comodoro 

Rivadavia 
Neuquén Río 

Gallegos 
Ushuaia – 

Río  Grande 
Al interior del Mercado de Trabajo 
- Mantenimiento de la Ocupación  62.5 65.3 83.2 67.8 
- Ingreso a la Ocupación 14.7 12.5 7.4 12.4 

SUBTOTAL 77.2 77.8 90.6 80.2 
- Mantenimiento de la Desocupación 4.1 3.6 0.5 2.5 
- Ingreso a la Desocupación  

Desde la Ocupación  
Desde la Inactividad  

 
3.9 
2.9 

 
8.4 
3.8 

 
0.5 
0.7 

 
4.0 
4.0 

SUBTOTAL 10.9 15.8 1.7 10.5 
Salida del Mercado de Trabajo 
- Ingreso a la Inactividad  

Desde la Ocupación  
Desde la Desocupación  

 
7.4 
4.5 

 
4.2 
2.2 

 
7.7 
-.- 

 
6.2 
3.1 

SUBTOTAL 11.9 6.4 7.7 9.3 
TOTAL 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH-INDEC. 
 
De este modo, al considerar las trayectorias vinculadas con la Ocupación se observa que 

más del 60 % de las mismas corresponden a una situación de mantenimiento de la 

Ocupación durante el período de 12 meses que se ha analizado, constituyéndose en un 

indicador de cierta estabilidad ocupacional, aun con las limitaciones del caso9. Esta 

observación es homogénea en los aglomerados urbanos considerados, a excepción de 

                                                                                                                                               
(durante 4 ondas sucesivas, renovándose ¼ de la muestra por cada onda; es decir, es el 75% de los dos 
grupos de rotación) permanecen en ambos momentos, de acuerdo al siguiente esquema.   

Permanencia en la Muestra EPH Onda  
de Ingreso a la  
Muestra EPH  

Mayo 
1999 

Octubre 
1999 

Mayo 
2000 

Octubre 
2000 

Mayo 
2001 

Octubre 
2001 

Mayo 
2002 

Mayo 1999 1° 2° 3° 4°    
Octubre 1999  1° 2° 3° 4°   
Mayo 2000   1° 2° 3° 4°  
Octubre 2000    1° 2° 3° 4° 
    Momento 1  Momento 2  

 
 
 
9 Considerando las situaciones registradas en ambos momentos puntuales y no pudiendo dar cuenta de lo 
ocurrido en el lapso intermedio en referencia a si hubo algún pasaje por otra condición de actividad; de 
todos modos lo relevado es importante, al expresar que aunque hubiera cambios de condición 
ocupacional, los mismos se revierten en un plazo menor a un año.   



 

Rio Gallegos, donde se observa que el 83% de las trayectorias laborales corresponden a 

este tipo.  

Las trayectorias laborales de flujo vinculadas con la Ocupación que se registran son 

de carácter positivo (es decir de ingreso) y oscilan entre el 12 al 15% en los 

aglomerados analizados, a excepción de Rio Gallegos, con un porcentaje algo inferior.  

De este modo, se encuentran vinculados a la ocupación entre el 77 y el 90% de la 

población económicamente activa en el período analizado. Al interior de este total se 

puede distinguir que en una situación de mantenimiento es decir de estabilidad laboral 

por el término de un año se encuentra alrededor del 60% y  con un movimiento laboral 

de carácter positivo, ingresando a la ocupación (ya sea provenientes de la desocupación 

o  de la inactividad) entre el 12 y el 15%.   

Por lo tanto, si bien es mayoritario el porcentaje de trayectorias laborales vinculadas con 

la Ocupación, estos datos revelan que 4 de cada 10 personas (el 40 % de la población 

económicamente activa de los aglomerados urbanos de la región patagónica 

seleccionados) tienen una situación laboral que no es estable; es decir que presenta 

variaciones ya sean de carácter positivas (como ser el ingreso a la ocupación) o 

negativas (aquellas vinculadas con la Desocupación y/o con la Inactividad) que a 

continuación serán presentadas.   

 

Las trayectorias laborales vinculadas con la desocupación, considerando al 

aglomerado Río Gallegos como caso aparte, oscilan entre el 10.5% y el 15.8 %. 

Tambien en este conjunto de trayectorias puede distinguirse aquellas que reflejan el 

mantenimiento de la desocupación por un plazo de 12 meses como máximo, que 

alcanzan entre el 2.5% y el 4.1%, conformando el denominado “desempleo de larga 

duración”  o “núcleo duro de la desocupación”. Por otra parte, las trayectorias de 

ingreso a la desocupación provenientes de la ocupación oscilan alrededor del 4% a 

excepción de Neuquen que registra un 8.4%, mientras que las provenientes de la 

inactividad se registran entre el 3% y el 4%. Esta variedad de situaciones, aunque 

ninguna es mayoritaria ni alcanza magnitudes porcentuales significativas pone de 

manifiesto un gran dinamismo en relación a las situaciones laborales vinculadas 

con la desocupación.  

 

En tercer lugar, se encuentran las trayectorias laborales vinculadas con la 

Inactividad, es decir con la salida (voluntaria o no) del mercado de trabajo. En este 



 

grupo encontramos situaciones que van desde la ocupación hacia la inactividad en un 

porcentaje oscilante entre el 4 y el 7%; no pudiendo distinguirse si se trata de retiro del 

mercado laboral por jubilación y/o por desaliento directo, aunque el comportamiento 

de la desocupación puede inferir indicios al respecto (como es el caso de Río Gallegos 

por ejemplo, donde queda expuesto con claridad que la desvinculación es por retiro 

jubilatorio). Por otra parte, las trayectorias vinculadas con la inactividad desde la 

desocupación son firme expresión del desaliento en la búsqueda laboral y representan 

entre el 2 y el 4.5%; registrándose su mayor magnitud en el aglomerado Comodoro 

Rivadavia. Estas magnitudes dan cuenta que entre el 6.4% y el 11.9% de las trayectorias 

laborales en el conjunto urbano patagónico corresponden a situaciones de 

desvinculación del mercado de trabajo registradas en el transcurso de un año; 

distribuyéndose en forma bastante homogénea entre retiro por jubilación y desaliento en 

la búsqueda laboral.  

 

Sintetizando, el análisis descriptivo de las trayectorias laborales identificadas entre 

Octubre 2000 y Octubre 2001, en base al conjunto de personas vinculadas al mercado 

de trabajo relevado por la Encuesta Permanente de Hogares en los aglomerados urbanos 

seleccionados de la región patagónica, nos ha permitido observar que: 

 tan sólo entre el 62.5% y el 67.8% (a excepción de Río Gallegos) mantiene una 

trayectoria laboral estable y positiva vinculada con el mantenimiento de la ocupación.   

 a este conjunto se suman las trayectorias de ingreso a la ocupación oscilante entre 

el 12.4% y el 14.7%.  

 El resto de las trayectorias laborales (que suman alrededor del 22% sobre el total de 

casos analizados, siempre a excepción de Río Gallegos) están vinculadas con la 

desocupación (entre el 10.5% y el 15.8% ) y la inactividad (entre el 6.4 y el 11.9%).   

 

Río Gallegos es identificado como caso atípico en el conjunto regional. Presenta una 

dinámica laboral de estabilidad en la ocupación de largo plazo (83.2%); junto con el 

menor porcentaje de ingreso a la ocupación en el período analizado (7.4%); un muy 

escaso porcentaje de trayectorias vinculadas con la desocupación  y un conjunto de 

trayectorias vinculadas a la inactividad por salida del mercado laboral en virtud del 

retiro jubilatorio (7.7%). Podría decirse que la dinámica laboral descripta se 

corresponde con una situación “ideal” de economía de pleno empleo o de fuerte 



 

intervención del Estado en la generación de empleo público y actividades 

productivas en el  orden local10.  

 

Comodoro Rivadavia es el aglomerado urbano donde se registra el menor porcentaje 

de trayectorias laborales vinculadas con la ocupación. Presenta el menor porcentaje de 

trayectorias de mantenimiento de la ocupación en el plazo de un año (62.5%) y el mayor 

porcentaje de trayectorias vinculadas con el ingreso a la ocupación (14.7%) con una 

duración inferior al año. También presenta el mayor porcentaje de trayectorias laborales 

vinculadas al mantenimiento de la desocupación (4.1%); y el mayor porcentaje de 

situaciones de salida del mercado laboral hacia la inactividad (11.9%) de los cuales el 

4.5% proviene de la desocupación. Estas magnitudes presentan un panorama de 

dificultades en cuanto a la recuperación de una dinámica laboral positiva, puesto 

que los indicadores dan cuenta de las situaciones laborales más desfavorables, en 

términos de ingreso y permanencia en el mercado de trabajo.   

 

Neuquén es el aglomerado urbano con mayor porcentaje de trayectorias laborales 

vinculadas con la desocupación (15.8%); destacándose aquellas que provienen de la 

ocupación (8.4%) y de la inactividad (3.8%). Este dinamismo refleja en cierta medida la 

concurrencia de trayectorias laborales vinculadas con la ocupación de corta duración (es 

decir, ingreso a la ocupación y salida de la ocupación hacia la desocupación en un 

período de tiempo inferior a un año) y un cierto dinamismo de oportunidades 

laborales, aunque inestables y precarias, en comparación a las restantes 

localidades, donde las trayectorias laborales están mayoritariamente orientadas hacia el 

desaliento y /o la desvinculación del mercado de trabajo.  

 

Por último, Ushuaia-Río Grande es el aglomerado urbano analizado que no presenta 

mayores particularidades, respondiendo en forma bastante homogénea a las trayectorias 

laborales identificados en términos de referentes regionales.  

 

                                                 
10 Sin embargo este caso es testigo de la dificultad que tiene un aglomerado urbano de representar la 
totalidad de la realidad jurisdiccional en términos de dinámica ocupacional. Esta dinámica, propia del 
ámbito de la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, que reune alrededor del 50 % 
de la población provincial, es muy diferente al resto del conjunto provincial,  fuertemente afectado por los 
procesos de privatización de las actividades hidrocarburíferas que afectaron la Zona Norte (Caleta Olivia, 
Pico Truncado, Las Heras) y la Zona más austral de la Provincia (Cuenca minera de Río Turbio) y de 
desertificación de las áreas dedicadas a la explotación ovina (meseta central).  



 

3.- Reflejos de la crisis nacional en la Patagonia, Octubre 2001 – Octubre 2002 
 
En este apartado se presentan las observaciones sobre las trayectorias laborales en los 

aglomerados urbanos seleccionados considerando su situación laboral en las Ondas de 

Relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares realizadas en los meses de 

Octubre 2001 y Octubre 200211.  

 

Teniendo en cuenta la distribución de la población según su Condición de Actividad, se 

señala que el 44.1% del conjunto poblacional constituye la Población Económicamente 

Activa (personas de más de 14 años en condiciones y disponibilidad para su 

incorporación en la actividad económica), mientras que el 55.9% conforma la Población 

No Económicamente Activa o Población Inactiva, según el siguiente cuadro. Se destaca 

la continuidad de los reducidos porcentajes de participación económica de la población, 

aún en un contexto de relativa mejoría, tal como se ha considerado la evolución 

económica durante el año 2002.   

Cuadro 5: 
 Población Total según Condición de Actividad.  
Aglomerados Urbanos seleccionados, Octubre 2001 – Octubre 2002 (En %)  
Aglomerado Urbano Total 

PEA 
Total 

No PEA 
Total 

Población 
Comodoro Rivadavia 42.6 57.4 100 
Neuquen 47.2 52.8 100 
Río Gallegos 42.5 57.5 100 
Ushuaia-Río Grande 44.5 55.5 100 

Total 44.1 55.9 100 
Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH-INDEC. 

 
En relación al análisis de las trayectorias laborales teniendo en cuenta los atributos 

sociodemográficos de Sexo y Posición en el Hogar, el siguiente cuadro indica que:  

 
Cuadro 6:  
Población Económicamente Activa según Sexo y Posición en el Hogar. 
Aglomerados Urbanos seleccionados, Octubre 2001–Octubre 2002 (En %) 

Sexo Posición en el Hogar Aglomerado Urbano 
Varones Mujeres Jefes No Jefes 

Comodoro Rivadavia 62.8 37.2 50.4 49.6 
Neuquen 54.4 45.6 51.1 48.9 
Río Gallegos 60.1 39.9 54.1 45.9 
Ushuaia – Río Grande 57.4 42.6 54.4 45.6 

Total  58.8 41.2 52.4 47.6 
Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH-INDEC. 
                                                 
11 Siguiendo el mismo procedimiento metodológico. En este caso, cabe mencionar que la 
población estudiada en el espacio regional está conformada por casi 106.000 individuos, de 
acuerdo a las bases estadísticas de la EPH y los criterios de ponderación de las muestras.   



 

 
En primer lugar, si se considera la clasificación por Sexo, el 58.8 % de la población 

económicamente activa son Varones y el 41.2 %, Mujeres. La localidad urbana en 

donde esta distribución es más homogénea sigue siendo Neuquen (54.4 % y 45.6% 

respectivamente) mientras que las localidades que presentan mayor heterogeneidad son 

Comodoro Rivadavia (62.8% y 37.3%) y Ushuaia-Río Grande (60.1% y 39.9%).  

 

En segundo lugar, al considerar la clasificación por Posición en el Hogar, se observa 

una distribución más homogénea a nivel de totalidad regional: el 52.4% son Jefes y el 

47.6% son No Jefes. Se observa que en los cuatro aglomerados es mayor el porcentaje 

de Jefes de Hogar frente a los No Jefes de Hogar; habiéndose revertido la situación 

registrada en la onda anterior.   

 

A continuación se presentan las observaciones realizadas sobre las trayectorias 

laborales de los individuos identificados por aglomerado urbano que se encuentran 

en los relevamientos considerados: Octubre de 2001 y Octubre de 2002; es decir 

sobre las situaciones laborales individuales vinculadas a la permanencia, inserción o 

salida del mercado de trabajo durante un período de 12 meses consecutivos 

transcurridos en un contexto de fuerte crisis de carácter económico, social y político, 

con su punto más álgido en Diciembre de 2001 y sus repercusiones en el mundo laboral 

durante todo el año 200212. 

 
Cuadro 7:  
Distribución de las Trayectorias Laborales de la Población Económicamente Activa Total.  
Aglomerados Urbanos seleccionados. Octubre 2001 – Octubre 2002 (En %)  
Tipos de Trayectoria Laboral Comodoro 

Rivadavia 
Neuquén Río 

Gallegos 
Ushuaia – 

Río  Grande 

                                                 
12 Se han considerado solamente los casos que están presentes en los dos momentos seleccionados 
para su observación, tratándose  de individuos que han ingresado en la muestra relevada por el INDEC 
en los meses de Mayo 2001 y Octubre 2001 y que, de acuerdo al sistema de permanencia en la muestra 
(durante 4 ondas sucesivas, renovándose ¼ de la muestra por cada onda; es decir, es el 75% de los dos 
grupos de rotación) permanecen en ambos momentos, de acuerdo al siguiente esquema.   

Permanencia en la Muestra EPH Onda  
de Ingreso a la  
Muestra EPH  

Octubre 
1999 

Mayo  
2000 

Octubre 
2000 

Mayo  
2001 

Octubre 
2001 

Mayo  
 2002 

Octubre 
2002 

Mayo 2000 2° 3° 4°     
Octubre 2000   1° 2° 3° 4°  
Mayo 2001    1° 2° 3° 4° 
Octubre 2001     1° 2° 3° 
     Momento 1  Momento 2 

 
 
 



 

Al interior del Mercado de Trabajo 
- Mantenimiento de la Ocupación  66.0 57.9 79.1 64.9 
- Ingreso a la Ocupación 12.8 13.6 9.8 10.3 

SUBTOTAL 78.8 71.5 88.9 75.2 
- Mantenimiento de la Desocupación 3.9 5.5 0.7 3.6 
- Ingreso a la Desocupación  

Desde la Ocupación  
Desde la Inactividad  

 
5.3 
2.9 

 
6.4 
4.8 

 
1.6 
0.7 

 
7.9 
3.3 

SUBTOTAL 12.1 16.7 3.- 14.8 
Salida del Mercado de Trabajo 
- Ingreso a la Inactividad  

Desde la Ocupación  
Desde la Desocupación  

 
7.2 
1.9 

 
8.0 
3.8 

 
7.3 
0.8 

 
7.4 
2.6 

SUBTOTAL 9.1 11.8 8.1 10.- 
TOTAL 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH-INDEC. 
 
Al considerar las trayectorias vinculadas con la Ocupación se observa que oscilan en 

torno al 65 % de las mismas, correspondiéndose con una situación de mantenimiento 

de la Ocupación durante el período de 12 meses que se ha analizado, dando cuenta de 

un indicador de cierta estabilidad ocupacional, aun con las limitaciones del caso. Esta 

observación es homogénea en los aglomerados urbanos considerados, a excepción de 

Río Gallegos, donde se observa que el 79% de las trayectorias laborales corresponden a 

este tipo y en Neuquen, donde se registra un 58% de trayectorias vinculadas con la 

ocupación, una magnitud que registra una evolución descendente respecto del período 

analizado anteriormente.  

 

Las trayectorias laborales de flujo vinculadas con la Ocupación que se registran son 

de carácter positivo (es decir de ingreso) y oscilan entre el 9 y  el 14% en los 

aglomerados analizados; manteniéndose en un rango inferior en relación al período 

anterior en una magnitud de 3 puntos porcentuales.   

De este modo, se encuentran vinculados a la ocupación entre el 72 y el 89% de la 

población económicamente activa en el período analizado. Al interior de este total se 

puede distinguir que en una situación de mantenimiento, es decir de estabilidad laboral 

por el término de un año se encuentra alrededor del 65% y con un movimiento laboral 

de carácter positivo, ingresando a la ocupación (ya sea provenientes de la desocupación 

o  de la inactividad) entre el 9 y el 14%.   

Comparativamente con el período anterior, se observa una leve mejoría en el % de 

trayectorias vinculadas con el mantenimiento de la ocupación y una leve disminución en 

el ingreso a la ocupación. Por lo tanto, si bien es mayoritario el porcentaje de 



 

trayectorias laborales vinculadas con la Ocupación, estos datos revelan que (en 

promedio) 3,5 de cada 10 personas (el 35 % de la población económicamente activa de 

los aglomerados urbanos de la región patagónica seleccionados) tienen una situación 

laboral que no es estable; es decir que presenta variaciones ya sean de carácter 

positivas (como ser el ingreso a la ocupación) o negativas (aquellas vinculadas con la 

Desocupación y/o con la Inactividad) que a continuación serán presentadas.  

Comparativamente, se registra al respecto, una leve mejoría en el porcentaje de 

individuos con situación laboral no estable, el 35% vs. el 40% en el año anterior.  

 

Las trayectorias laborales vinculadas con la desocupación, considerando al 

aglomerado Río Gallegos como caso aparte, oscilan entre el 12% y el 17 %. También en 

este conjunto de trayectorias puede distinguirse aquellas que reflejan el mantenimiento 

de la desocupación por un plazo de 12 meses como máximo, que alcanzan entre el 3.5% 

y el 5.5%, conformando el denominado “desempleo de larga duración”  o “núcleo duro 

de la desocupación”. Por otra parte, las trayectorias de ingreso a la desocupación 

provenientes de la ocupación oscilan entre el 5% y el 8%, a excepción de Río Gallegos, 

que registra un reducido 1.6%, mientras que las provenientes de la inactividad se 

registran entre el 3% y el 5%. Esta variedad de situaciones, aunque ninguna es 

mayoritaria ni alcanza magnitudes porcentuales significativas,  pone de manifiesto un 

gran dinamismo en relación a las situaciones laborales vinculadas con la 

desocupación. Comparativamente, todos los registros vinculados con trayectorias 

laborales en torno a la desocupación presentan una tendencia desfavorable, registrada en 

los incrementos en el mantenimiento de la desocupación y en el ingreso a la 

desocupación, que oscilan en torno a los 2 puntos porcentuales.  

 

En tercer lugar, se encuentran las trayectorias laborales vinculadas con la 

Inactividad, es decir con la salida (voluntaria o no) del mercado de trabajo. En este 

grupo encontramos situaciones que van desde la ocupación hacia la inactividad en un 

porcentaje que ronda el 7%; habiéndose incrementado esta magnitud en relación al 

periodo anteriormente analizado.  

 

Por otra parte, las trayectorias vinculadas con la inactividad desde la desocupación son 

firme expresión del desaliento en la búsqueda laboral y representan entre el 2 y el 4%; 

registrándose nuevamente su mayor magnitud en el aglomerado Comodoro Rivadavia, 



 

aunque las magnitudes de esta medición son levemente inferiores a las registradas en el 

período anterior.  

 

Estas magnitudes dan cuenta que entre el 8% y el 11.8% de las trayectorias laborales en 

el conjunto urbano patagónico corresponden a situaciones de desvinculación del 

mercado de trabajo registradas en el transcurso de un año; distribuyéndose en forma 

bastante homogénea entre retiro por jubilación y desaliento en la búsqueda laboral.  

 

Sintetizando, el análisis descriptivo de las trayectorias laborales identificadas entre 

Octubre 2001 y Octubre 2002, en base al conjunto de personas vinculadas al mercado 

de trabajo relevado por la Encuesta Permanente de Hogares en los aglomerados urbanos 

seleccionados de la región patagónica, nos ha permitido observar que: 

 tan sólo entre el 57.9% y el 66.0% (a excepción de Río Gallegos) mantiene una 

trayectoria laboral estable y positiva vinculada con el mantenimiento de la ocupación.   

 a este conjunto se suman las trayectorias de ingreso a la ocupación oscilante entre 

el 9.8% y el 13.6%.  

 El resto de las trayectorias laborales (que oscilan entre el 21% y el 28% sobre  total 

de casos analizados, siempre a excepción de Río Gallegos) están vinculadas con la 

desocupación (entre el 12% y el 17% ) y la inactividad (entre el 8% y el 11.8%).   

 

Río Gallegos es identificado como caso atípico en el conjunto regional. Presenta una 

dinámica laboral de estabilidad en la ocupación de largo plazo (79%); junto con el 

menor porcentaje de ingreso a la ocupación en el período analizado (9.8%); un muy 

escaso porcentaje de trayectorias vinculadas con la desocupación y un conjunto de 

trayectorias vinculadas a la inactividad por salida del mercado laboral en virtud del 

retiro jubilatorio (7.3%). Podría decirse que la dinámica laboral descripta se sigue 

correspondiendo con una situación “ideal” de economía de pleno empleo o de fuerte 

intervención del Estado en la generación de empleo público y actividades 

productivas en el  orden local; destacándose que si bien las magnitudes vinculadas con 

el mantenimiento de la ocupación han disminuido levemente, en proporción han 

aumentado en la misma magnitud las incorporaciones a la ocupación ; manteniéndose 

en igual estado el porcentaje de trayectorias laborales vinculadas con la desocupación y 

la inactividad.   

 



 

Comodoro Rivadavia registra magnitudes que indican una leve mejoría en torno a los 

mismos indicadores del período anterior. El incremento en 4 puntos porcentuales de las 

trayectorias de mantenimiento de la ocupación lo desplazan de la peor ubicación al 

respecto en el periodo anterior, donde registraba el menor porcentaje de trayectorias 

laborales vinculadas con la ocupación. El mismo comportamiento se observa en relación 

con las trayectorias de ingreso a la ocupación. En relación con las trayectorias 

vinculadas a la desocupación, se registra estabilidad en el mantenimiento de la misma y 

un leve incremento en el ingreso a la desocupación. También presenta una disminución 

en el porcentaje de situaciones de salida del mercado laboral hacia la inactividad de casi 

3 puntos porcentuales. Estas magnitudes presentan un panorama de leve mejoría en 

relación a las dificultades de la dinámica laboral registradas previamente a la 

crisis del 2001, en tanto los indicadores del segundo periodo presentan leves repuntes 

en las situaciones laborales más desfavorables registradas en el 2001, en términos de 

ingreso, permanencia y duración en el mercado de trabajo.   

 

Neuquén continua siendo el aglomerado urbano con mayor porcentaje de trayectorias 

laborales vinculadas con la desocupación (16.7%), elevándose el porcentaje en relación 

al periodo anterior en casi 1 punto porcentual. Este situación refleja en cierta medida la 

concurrencia de trayectorias laborales vinculadas con la ocupación de corta duración (es 

decir, ingreso a la ocupación y salida de la ocupación hacia la desocupación en un 

período de tiempo inferior a un año) dado que ha disminuido en 6 puntos porcentuales 

el total de trayectorias vinculadas con la ocupación y ha aumentado en casi 5 puntos 

porcentuales el total de trayectorias vinculadas con la inactividad. De este modo, el 

dinamismo de oportunidades laborales, aunque inestables y precarias, en 

comparación a las restantes localidades, que se registraba en el período anterior, se 

desvanece ante las dificultades del mercado laboral, que presenta en el 2002 la situación 

más desfavorable de todos los casos analizados, sólo comparable con la dinámica 

registrada en Ushuaia-Río Grande.   

 

Por último, en Ushuaia-Río Grande se registra también un deterioro de las trayectorias 

laborales vinculadas con la ocupación, con un descenso de casi 5 puntos porcentuales en 

las mismas, un incremento de 4% puntos porcentuales en las trayectorias laborales 

vinculadas con la desocupación y el mantenimiento de las situaciones vinculadas con la 

inestabilidad.  



 

 

Si se trata de considerar esta descripción individualizada de los aglomerados urbanos 

seleccionados, es posible delinear un perfil de trayectorias laborales de alcance 

regional, que permita la identificación de una matriz en común en la dinámica 

ocupacional en el ámbito patagónico austral y la distinción de sus situaciones de 

excepcionalidad, tal como es el caso de Río Gallegos. En este sentido, los Cuadros 7 y 8 

nos permiten caracterizar dicha matriz del siguiente modo:   

 en primer lugar, cabe remarcar que el comportamiento de las trayectorias laborales 

registradas en el aglomerado urbano Río Gallegos es completamente diferente al resto 

de los aglomerados urbanos analizados, razón por la cual las tendencias aquí descriptas 

se corresponden a los trea aglomerados restantes, que mantienen cierta homogeneidad 

en las tendencias de dichas trayectorias. 

 se ha registrado una reducida participación en la actividad económica de la 

población total, registrándose una tendencia de disminución en el contexto recesivo y de 

crisis (del 46.6 al 44.1 de la Población Total conforman la PEA) 

 notoria tendencia descendente de las trayectorias vinculadas con la ocupación 

en su totalidad (entre el  77 y el 80% en el primer periodo y entre el 71 y el 78% en el 

segundo periodo.  

 al interior de este conjunto de trayectorias se observa una mayor disminución de 

las situaciones vinculadas al mantenimiento de la ocupación(entre el 62% y el 67% 

en el primer periodo y entre el 57 y el 66% en el segundo), por sobre las vinculadas al 

ingreso al mercado de trabajo, que han disminuido en 2 puntos porcentuales, oscilando 

entre el 10 y el 15% en los dos periodos analizados. Se estaría dando cuenta aquí de un 

indicador de la calidad del empleo generado en términos de estabilidad laboral.  

 leve tendencia ascendente de las trayectorias vinculadas con la desocupación en 

su totalidad, (entre el 10 y el 15% en el primer periodo y entre el 12 y el 16% en el 

segundo periodo analizado. 

 al interior de este conjunto de trayectorias se observa un mayor incremento de las 

situaciones vinculadas con el mantenimiento de la desocupación –incremento de la 

desocupación de largo plazo- y una compensación con la leve disminución de las 

situaciones vinculadas con el ingreso a la desocupación. 

 en relación con las trayectorias vinculadas a la inactividad, en primer lugar se 

observa el incremento de la población económicamente no activa entre ambas 

secuencias temporales (de 2 puntos porcentuales), que se refiere al incremento en el 



 

piso inferior de quienes ingresan a la inactividad de dicho conjunto poblacional, dado 

que las magnitudes totales de quienes pertenecen a este conjunto de trayectorias se 

mantiene en torno al 12% en ambos periodos.    

 
Cuadro Nro. 8 
Dinámica Ocupacional en el ámbito urbano patagónico austral a partir del perfil de 
trayectorias laborales de alcance regional.  
Aglomerados Urbanos seleccionados, Octubre 2000- Octubre 2001. 

Aglomerados Urbanos: Comodoro Rivadavia, Neuquen y Ushuaia-Río Grande 
POBLACIÓN  

ECONÓMICAMENTE ACTIVA: 
46.6%

POBLACIÓN 
NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA : 

53.4 %
Mantenimiento de la 
Ocupación  

Entre 62.5 y 67.8%   

Ingreso a la Ocupación Entre 12.4 y 14.7%   
TOTAL Trayectorias 
Vinculadas con la 
Ocupación 

Entre 77.2 y 80.2%   

Mantenimiento de la 
Desocupación  

Entre 2.5 y 4.1%   

Ingreso a la 
Desocupación 

Entre 6.8 y 12.2%   

TOTAL Trayectorias 
Vinculadas con la 
Desocupación  

Entre 10.5 y 15.8%   

TOTAL Trayectorias 
Vinculadas con la 
Inactividad 

Entre 6.4 y 11.9% 
(salida del mercado  
laboral) 

Ingreso a la 
Inactividad 
 

Entre 6.4 y 11.9% 

 
 
 
 
 
Cuadro Nro. 9 
Dinámica Ocupacional en el ámbito urbano patagónico austral a partir del perfil de 
trayectorias laborales de alcance regional.  
Aglomerados Urbanos seleccionados, Octubre 2001- Octubre 2002. 

Aglomerados Urbanos: Comodoro Rivadavia, Neuquen y Ushuaia-Río Grande 
POBLACIÓN  

ECONÓMICAMENTE ACTIVA: 
44.1%

POBLACIÓN 
NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA  

55.9 %
Mantenimiento de la 
Ocupación  

Entre 57.9 y 66.0%   

Ingreso a la Ocupación Entre 10.3 y 13.6%   
TOTAL Trayectorias 
Vinculadas con la 
Ocupación 

Entre 71.5 y 78.8%   

Mantenimiento de la 
Desocupación  

Entre 3.6 y 5.5%   

Ingreso a la 
Desocupación 

Entre 8.2 y 11.2%   



 

TOTAL Trayectorias 
Vinculadas con la 
Desocupación  

Entre 12.1 y 16.7%   

TOTAL Trayectorias 
Vinculadas con la 
Inactividad 

Entre 8.1 y 11.8% 
(salida del mercado 
laboral) 

Ingreso a la 
Inactividad 

Entre 8.1 y 11.8% 

 
 
4.- A modo de conclusiones preliminares  
 
A partir del análisis de los flujos de movilidad social en base a la identificación de 

trayectorias laborales de los trabajadores  se ha complementado el diagnóstico de la 

dinámica de trabajo regional en su conformación actual, que generalmente se posee en 

términos de una situación momentánea y no de tipo secuencial.  

 

En este sentido, en relación a la caracterización del impacto del proceso de 

reestructuración económica y productiva en la región patagónica, el seguimiento a 

través del tiempo de la situación ocupacional de quienes han conformado el mercado 

laboral durante los períodos anuales Octubre 1998- Octubre 1999, Octubre 1999-

Octubre 2000 (para el caso del aglomerado urbano Comodoro Rivadavia, como 

referente de la Cuenca Petrolera del Golfo San Jorge), Octubre 2000-Octubre 2001 y 

Octubre 2001-Octubre 2002 (para los 4 aglomerados urbanos patagónicos 

seleccionados), ha permitido observar que las alternativas de movilidad social de los 

trabajadores están orientadas hacia el mantenimiento –crecientemente precario- de 

situaciones de estabilidad ocupacional; así como también hacia la proliferación de 

situaciones  laborales vinculadas con diversas formas de inserción laboral.       

 

En este sentido, se han identificado las diversas condiciones de inserción, 

permanencia y expulsión del mundo del trabajo de los trabajadores, que han sido 

clasificados de acuerdo a variables sociodemográficas básicas tales como sexo y 

posición en el hogar, teniendo en cuenta las posibilidades de individualización y 

seguimiento que la Encuesta Permanente de Hogares permite a través del uso de 

herramientas metodológicas cuantitativas.  

 

El lento afianzamiento de la sociedad privatizada con su doble cara, la reactivación 

productiva y los vaivenes en relación a la estabilidad laboral de los trabajadores, que 

exponen su vulnerabilidad social entre la permanencia y la expulsión del mundo del 



 

trabajo, se aprecia en la ruptura de las trayectorias laborales, en la multiplicidad de 

formas que adoptan las reinserciones laborales y en el establecimiento de nuevos 

vínculos con el mercado de trabajo; exponiendo un proceso de heterogeneización en el 

plano de las perspectivas sociales y laborales de los distintos aglomerados de la 

región patagónica13.   

 

Esta situación constituye la base de una sociedad más segmentada y desigual en 

cuanto a oportunidades de acceso y permanencia en el mercado laboral, cobrando cada 

vez mayor relevancia los procesos de constitución de grupos de riesgo laboral con 

dificultades frente a sus posibilidades de inserción y permanencia en el mercado de 

trabajo, tales como los nuevos trabajadores (jóvenes o mujeres en edades centrales en 

búsqueda de su primer empleo), los trabajadores con experiencia (adultos varones en 

edades centrales y con bajos niveles de calificación, fuertemente afectados por la 

reestructuración productiva en los sectores vinculados a la actividad hidrocarburífera o a 

la promoción industrial) y los trabajadores precarizados, es decir con inserción laboral 

discontinua y endeble o auto-empleados con escasa capacitación. En este contexto, 

también se ubican las tendencias cada vez más reiteradas de rotación laboral entre 

distintas ocupaciones de tipo precario y los constantes pasajes de la actividad a la 

inactividad que afectan particularmente a los mencionados conjuntos poblacionales y 

grupos de riesgo laboral.  

 

El análisis en profundidad de los aspectos socio-laborales en una coyuntura recesiva de 

la economía regional pone de manifiesto importantes flujos de entrada, salida y cambios 

de situación ocupacional, muchos más de los que se pueden mostrar a partir del análisis 

sincrónico de los indicadores socio-ocupacionales básicos. La relativa inmovilidad de 

la tasa de empleo que muestran los datos netos de las secuencias temporales 

consideradas puede ser leída a la luz de los análisis de panel, como un entramado 

de trayectorias que dan cuenta de importantes movimientos; entradas, salidas y 

cambios en las situaciones de empleo y desempleo de la fuerza de trabajo.  

 

                                                 
13 Para un mayor detalle de esta problemática en el caso de la Cuenca Petrolera del Golfo San Jorge, 
confrontar Cicciari; M.;  “Trayectorias laborales en espacios sociales urbanos afectados por el proceso de 
reestructuración productiva .Estudio de caso: Comodoro Rivadavia en los años ‘90.” 
 



 

Al considerar el análisis de las trayectorias de ocupación y de desocupación, 

podemos ver que las primeras se presentan con mayor énfasis en los Varones  y en los 

Jefes de Hogar. Por otra parte, las trayectorias de desocupación se registran mayormente 

en las Mujeres y en los No Jefes de Hogar. El seguimiento temporal de cuenta de la 

permanencia y leve deterioro de las trayectorias identificadas en los diversos 

períodos analizados.  

 

¡¿Cómo leer estas variaciones a la luz de las herramientas técnicas provistas por el 

estudio de panel y el conocimiento de los diversos comportamientos de los agentes que 

conforman el mercado de trabajo urbano? . Una primer lectura consiste en considerar las 

tendencias observadas como la reproducción del esquema tradicional de la dinámica 

ocupacional de las economías de tipo “enclave” en los tiempos de la 

reestructuración productiva.  

 

Pero una lectura alternativa nos propone considerar estas tendencias como la 

demarcación de los sectores más afectados por las transformaciones del mundo del 

trabajo; no sólo por las formas de incorporación, sino también por su inestabilidad y 

rotación laboral. Podría entonces argumentarse que estas variaciones dan cuenta de la 

coexistencia de un posicionamiento privilegiado - e inmovilizado- de un conjunto 

cada vez más reducido de trabajadores  (los jefes de hogar y de sexo masculino) y la 

mayor movilidad en el mercado de trabajo -y su consiguiente mayor exposición a 

la vulnerabilidad- de otro conjunto cada vez más amplio de trabajadores (los no 

jefes de hogar y los demandantes de empleo, en su mayoría de sexo femenino).  

 

De este modo, el tradicional concepto de movilidad social recupera entonces su sentido 

más amplio (en los términos planteados por Susana Torrado, referida al desplazamiento 

entre lugares sociales) y presenta una direccionalidad descendente; en oposición a las 

perspectivas históricamente constituidas –y constitutivas- respecto del trabajo en la 

sociedad patagónica.  En otra orientación, es posible referirse a la conformación de una 

matriz ocupacional urbana a nivel de la región patagónica a partir de las 

características de los aglomerados urbanos en términos de las trayectorias laborales de 

fines de los años ‘90, consideradas como expresión de la movilidad social, en términos 

del mantenimiento de la ocupación y al surgimiento de crecientes alternativas orientadas 



 

hacia la inserción –inestable y de corta duración- en el mercado laboral de aquellos 

individuos tradicionalmente ajenos al mundo del trabajo.  

 

En primer lugar, se debe señalar la particular conformación socio-laboral que puede ser 

considerada como un indicador de la dificultad de constitución de una región socio-

laboral articulada en términos de estructura socio-económica en el ámbito 

patagónico austral.    

 

En segundo lugar, esta descripción permite delinear un perfil de trayectorias laborales 

de alcance regional, identificando una matriz común en la dinámica ocupacional del 

ámbito patagónico austral y la distinción de situaciones excepcionales, como el caso 

de Río Gallegos.  

 

Partiendo de la histórica conformación del mercado de trabajo en la región patagónica14, 

la conformación de su población económicamente activa en la coyuntura de fines de 

siglo XX, junto con la variedad de trayectorias laborales existentes pueden ser 

consideradas como un conjunto de situaciones orientadas hacia una reducción –aún 

mayor- del mercado de trabajo regional; generando en concomitancia un proceso 

social de exclusión de las esferas vinculadas al mundo del trabajo; no sólo en sus 

aspectos productivos, sino también en el acceso y la prestación de servicios de salud y 

protección social y en los espacios organizacionales de interacción social, cultural, 

comunitaria y/o política.   

 
 

                                                 
14 Caracterizada por una Tasa de Actividad que nunca ha sido elevada puesto que se trata de una 
estructura económica fuertemente dependiente de actividades primarias monoproductivas y de carácter 
extractivo orientadas a la generación de puestos de trabajo de carácter calificado o no correspondientes a 
trabajadores asalariados varones en edades centrales y con remuneración elevada de acuerdo a los 
diferenciales por zona desfavorable, desarraigo, etc; de suficiente alcance para el bienestar económico de 
los individuos y/o sus grupos familiares.     
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