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Capítulo 12: Mercado de trabajo y aspectos sociales de la Región Centro  

12.1. Introducción 

La Región Centro, conformada por la provincia de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, cuenta con un total de  
8.366.68 habitantes, lo que representa el 19,2% de la población nacional. En términos económicos, a lo 
largo de los últimos tres años, si se analiza la evolución del Producto Bruto Geográfico, se desaceleró la 
actividad económica de la región, todo lo cual impacta en el mercado laboral de la misma. En este sentido, 
y al ser dicha región la segunda más grande del país, es importante analizar la situación laboral de la misma, 
a través de algunos indicadores del mercado del trabajo, que son la base para llevar a cabo políticas que 
mejoren las prácticas y las condiciones laborales, lo cual genera una evolución favorable de la productividad 
de la mano de obra y la competitividad de la región.  

 

12.2. Evolución de los indicadores del mercado laboral 

El análisis de la evolución de los indicadores laborales constituye un importante termómetro para medir la 
calidad de vida que lleva una determinada población. En este sentido, en materia de generación de emple-
os, la experiencia de las provincias que conforman la Región Centro ha ido empeorando.  

Como se puede observar en el Gráfico 12.1, la tasa de actividad, medida como la proporción de la población 
económicamente activa, en la provincia de Córdoba se ubica alrededor del 46,9% para el tercer trimestre 
del año 2016, por debajo de los niveles alcanzados en los cuatro año anteriores, en donde el pico máximo 
fue en el tercer trimestre del año 2014, siendo este de un 49,0%. En el caso de la provincia de Santa Fe el 
tercer trimestre del 2016 marcó la tasa más baja de los últimos seis años (45,3%) comparando los terceros 
trimestres; y en la provincia de Entre Ríos, la tasa de actividad siguió una tendencia decreciente luego del 
pico alcanzado en año 2012 (44,9%) y no logra desde entonces una plena recuperación; en el tercer trimes-
tre de 2016, la tasa de actividad fue de 42,9%.  

Gráfico 12.1: Tasa de actividad para la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Periodo 3T-2011 al 3T-2016 

Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 
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En cuanto a la tasa de empleo105, en el caso de Córdoba mantiene una tendencia decreciente desde el 
máximo alcanzado en el año 2012 (44,2%). Según el último dato disponible para el tercer trimestre de 2016, 
la tasa es de 42,4%. En la provincia de Santa Fe para el año 2016, este indicador muestra una caída respecto 
a los dos años anteriores, ubicándose en torno al 41,8%. Para el caso de la provincia de Entre Ríos, la tasa 
de empleo se mantiene constante durante los últimos seis años, tomando un valor del 41,0% para el tercer 
trimestre de 2016. 

Gráfico 12.2: Tasa de empleo para la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Periodo 3T-2011 al 3T-2016 

Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 

Otro indicador que refleja el pobre desempeño de la región en cuanto a generación de empleo es la tasa de 
desocupación106. En este indicador, como se puede ver en el Gráfico 12.3, las tres provincias presentan una 
tendencia similar en los últimos tres años. En todas se alcanzó un pico en el nivel de desocupación en tercer 
trimestre del año 2014 siendo 11,2%, 8,7% y 5,9% para Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos respectivamente; 
luego mostraron una abrupta caída en el mismo trimestre para el año 2015, y en el año 2016 experimenta-
ron un leve incremento, más marcado en el caso de la provincia de Córdoba.  

                                                        
105  Porcentaje de la población ocupada respecto a la población total. 
106 Mide la proporción de la población económicamente activa que, no teniendo ocupación, busca activamente trabajo y está disponi-
ble para empezar a trabajar.  
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Gráfico 12.3: Tasa de desocupación para la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Periodo 3T-2011 al 3T-2016 

Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 

Por último es posible analizar la tasa de subocupación, la que se calcula como el porcentaje entre la pobla-
ción subocupada107 y la población económicamente activa. Siguiendo los datos provistos por el Gráfico 
12.4, es posible observar, por un lado, que esta tasa sigue una tendencia similar en la provincia de Santa Fe 
y la de Córdoba hasta el año 2015, momento en el que en la provincia de Córdoba la tasa comienza a bajar, 
mientras que en Santa Fe se mantiene y hasta experimenta un leve aumento.  En ambas experimentó un 
aumento considerable en el tercer trimestre de 2014. En dicho periodo, la tasa de subocupación para la 
provincia de Córdoba se ubicó en un 12,4%, mientras que en Santa Fe fue del 8%. Para el año 2016 la tasa 
de subocupación disminuyó en Córdoba llegando al 10,6%, mientras que en Santa Fe aumento hasta ubi-
carse en 8,3%. En la provincia de Entre Ríos la tasa de subocupación se mantuvo constante en el periodo 
que va del 2011 al 2014, en torno al 8%-10%; luego, en año 2015 experimentó una importante caída (al-
canzó el 5%). Según el último dato disponible, tercer trimestre del año 2016, comenzó a retornar a los valo-
res previos al año 2015, al ubicarse en 7,7%.  

                                                        
107 Población subocupada: se refiere a la subocupación por insuficiencia de horas, visible u horaria y comprende a los ocupados que 
trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. 
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Gráfico 12.4: Tasa de subocupación para la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Periodo 3T-2011 al 3T-2016 

Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 

Es posible clasificar la población subocupada, a su vez, en dos categorías: la población subocupada deman-
dante, es decir, aquella que quiere trabajar más horas y está buscando activamente trabajarlas; y la pobla-
ción subocupada no demandante, aquella que si bien está dispuesta a trabajar más horas, no está en la 
búsqueda activa de otra ocupación. En este sentido, en el periodo analizado (3T-2011 - 3T-2016) la tasa de 
subocupación demandante aumentó en dos de las tres provincias de la región, a excepción de la provincia 
de Córdoba en la cual disminuyó; la tasa de subocupación no demandante disminuyó en las tres provincias.  

Analizando los indicadores de manera global es posible concluir que en el último año, que transcurrió entre 
el tercer trimestre del año 2015 y el tercer trimestre del año 2016, hubo un aumento en la tasa de desocu-
pación y en la tasa de subocupación demandante, lo cual, analizado en conjunto es un indicador más certe-
ro del desempleo que presenta la región. Sumado a esto la tasa de actividad permaneció constante a la vez 
que la tasa de empleo cayó. En este sentido, los gobiernos de las provincias que conforman la región, en 
conjunto con el gobierno nacional tienen un desafío por delante para revertir la situación actual del em-
pleo, entendiendo que un mercado laboral funcional es imprescindible para que las capacidades de la po-
blación puedan convertirse en una mayor productividad de la fuerza laboral, lo que permitirá, en última 
instancia, aumentar los niveles de competitividad del país.  

 

12.3. Evolución del empleo privado formal 

El empleo privado formal en la Región Centro muestra un comportamiento acorde a lo que se refleja en los 
indicadores laborales presentados en la sección anterior. En el caso de la provincia de Córdoba y Santa Fe la 
tendencia que siguió la cantidad de empleados del sector privado registrados en los últimos seis años es 
similar. En ambas provincias, durante el periodo que va desde el segundo trimestre del año 2011 al segun-
do trimestre del año 2013 siguió una tendencia creciente.; para el segundo trimestre del año 2014 se pro-
dujo una caída abrupta en la cantidad de trabajadores privados formales, más marcada en la provincia de 
Córdoba (5.760 trabajadores) que en Santa Fe (1.146). Sin embargo, el año 2015 mostró una recuperación 
en ambas provincias, que hasta permitió superar los niveles previos a la caída de 2014. En este caso, fue la 
provincia de Santa Fe la que experimentó el mayor aumento, alcanzando los 529.563, mientras que Córdo-
ba contó con 522.592 empleados del sector privado registrado. Para el año 2016, Córdoba sumó 2.671 
empleados, mientras que Santa Fe experimentó una caída en el empleo igual a 2.954 trabajadores.  
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En la provincia de Entre Ríos la situación del empleo privado registrado es algo diferente al de las otras dos 
provincias que conforman la región. En este caso el empleo privado experimentó una tendencia creciente 
hasta el segundo trimestre del año 2015, momento en el cual alcanzó un máximo, igual a 143.520 trabaja-
dores del sector privado formal. Sin embargo, con el transcurso del año, experimentó una abrupta caída de 
casi 4.000 trabajadores, llegando así, en el segundo trimestre del 2016, a presentar una cantidad de em-
pleados inferior a los observados en el año 2012.  

Gráfico 12.5: Empleo registrado privado formal en  la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Periodo 2T-2011 al 
2T-2016 

Fuente: IIE sobre la base de OEDE. 

 

12.4. Pobreza e indigencia  

La pobreza es considerada universalmente un mal social que aqueja a toda sociedad, es por esto que cons-
tituye una de las principales preocupaciones de la opinión pública y la lucha por su erradicación ocupa un 
lugar primordial en las agendas políticas. En el marco del desafío planteado por el gobierno actual relativo a 
la erradicación de la pobreza enmarcada en el plan Pobreza Cero, se analiza la situación de la Región Centro 
en lo que respecta a niveles de pobreza e indigencia.  

En primer lugar, es importante aclarar que la disponibilidad de datos para llevar a cabo el análisis de la 
región se limita al año 2013. En base a esto, si se analiza la evolución de la proporción de personas que se 
encuentran por debajo de la línea de pobreza108 en el periodo que va desde primer semestre del año 2010 
al primer semestre del 2013, se puede observar que este porcentaje experimentó una caída notable en las 
tres provincias que conforman la región (ver Gráfico 12.6). En el caso de Córdoba pasó de un 9,75% en 2010 
a un 4,43% en 2013 y en Santa Fe del 13,57% al 4,83% en el mismo periodo, mostrando una importante 
caída en este indicador. En tanto la provincia de Entre Ríos, si bien siguió una tendencia decreciente en el 
periodo analizado, cabe destacar que experimentó un aumento considerable en la proporción de personas 
por debajo de la línea de pobreza en el primer semestre del 2013 respecto al semestre anterior, puntual-
mente aumentó 2,6 puntos porcentuales. Mientras en el segundo semestre del 2012 la pobreza en Entre 
Ríos alcanzaba el 3,5%, para el primer semestre del 2013 ese valor se ubicó en 6,1%.                                                         
108 La metodología tradicionalmente utilizada por el INDEC consiste en estimar los niveles de pobreza comparando los ingresos de los 
hogares medidos en la Encuesta Permanente de Hogares con el valor de la línea de pobreza que se computa a partir del cálculo del 
valor de la Canasta Básica Total. Esta última está conformada por bienes alimentarios y no alimentarios necesarios para que el indivi-
duo cuente con un mínimo nivel de vida.  
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Gráfico 12.6: Pobreza según nivel de ingreso en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Periodo 1S-2010 al 1S-
2013 

Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 

Con respecto a la proporción de la población que se encuentra debajo de la línea de indigencia, la cual pro-
cura establecer si los hogares o personas cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de ali-
mentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas de manera que aque-
llos hogares o personas que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes, sigue una tenden-
cia similar a la de la pobreza. En términos generales en las tres provincias se observa una tendencia decre-
ciente (Gráfico 12.7). En el caso de la provincia de Santa Fe, este porcentaje experimentó una caída impor-
tante durante el año 2010, puntualmente cayó dos puntos porcentuales, y luego continuó la caída aunque 
en menor magnitud. El último dato disponible correspondiente al primer semestre del año 2013 determinó 
un total de 1,82% por debajo de la línea de indigencia en dicha provincia. Para Córdoba se observa una 
caída durante el periodo que va del primer semestre de 2010 al segundo semestre del año 2012, aunque en 
menor magnitud que en el caso de Santa Fe, momento en el cual alcanzó el nivel más bajo (0,87%). En el 
primer semestre del 2013 se produjo un leve incremento en este porcentaje, llegando a 1,23% de la pobla-
ción de la provincia. Finalmente, en Entre Ríos, durante 2010 el porcentaje de población bajo la línea de 
indigencia disminuyó para luego dar un salto durante el año 2011, alcanzando un pico correspondiente al 
3,7% de la población de dicha provincia, seguido por una abrupta caída que continuó hasta el primer se-
mestre del 2012, donde marcó el menor valor, para luego iniciar una tendencia creciente que según el últi-
mo dato disponible (primer semestre de 2013) llegó al 1,5%.  
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Gráfico 12.7: Indigencia según nivel de ingreso en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Periodo 1S-2010 al 
1S-2013 

Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 

A su vez, es posible analizar un indicador de la pobreza multidimensional de la región, conocido como el 
índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)109, según el cual un hogar o persona es pobre si presenta, 
al menos, alguna de las privaciones110. Analizando la evolución de este indicador, observando la Tabla 12.1, 
se puede ver que en el año 2010 el porcentaje tanto de población como de hogares con NBI se redujo. En el 
caso de los hogares, la reducción fue de casi a la mitad del porcentaje observado en el año 2001, siendo en 
el año 2010 del 6,5%. Para la población la reducción entre el 2001 y el 2010 fue menor, de 5 p.p., llegando 
en el 2010 a 9,5%, superior al porcentaje de los hogares. En cuanto a las condiciones de privación, es posi-
ble destacar una caída importante en la proporción de hogares con viviendas inadecuadas, en los hogares 
con hacinamiento y más importante aún es la caída en la capacidad de subsistencia111.   

 Tabla 12.1: Porcentaje de Hogares y de Población con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Año 2001 y 
2010 

NBI 
2001 2010 

Población  Hogares Población Hogares 
Sin NBI 88,0% 88,0% 93,5% 93,5% 

Al menos una NBI  14,5% 12,0% 9,5% 6,5% 

Condición 
de privación 

Vivienda - 2,3% - 1,5% 
Sanidad - 1,9% - 1,8% 

Hacinamiento - 4,1% - 3,3% 
Educación - 0,5% - 0,3% 

Subsistencia - 5,4% - 0,6% 
Fuente: IIE sobre la base de INDEC.   

                                                        
109 Este método parte de suponer que analizar la pobreza a través de los ingresos monetarios es una alternativa limitada. Por medio de 
este índice se mide el bienestar de manera directa.  
110 Las privaciones consideradas son: tipo de vivienda inadecuado, hacinamiento, saneamiento, acceso a la educación, capacidad de 
subsistencia.  
111 Incluye a los hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y que tienen un jefe que no ha completado el tercer 
grado de escolaridad primaria.  
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