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Capítulo 16: Mercado de trabajo y aspectos sociales de la provincia de 
Córdoba 

16.1. Introducción 

La provincia de Córdoba cuenta con 3.606.540 habitantes120, esparcidos en 165.312 km2, aunque gran parte 
se localizan principalmente en su ciudad capital homónima, la cual contiene a 1,3 millones de personas. 
Córdoba se divide en veintiséis departamentos y constituye, en función de la cantidad de habitantes, la 
segunda provincia más grande del país. En este sentido, es importante analizar las estadísticas laborales 
para tener una visión de la situación del mercado de trabajo de la provincia, teniendo en cuenta que del 
análisis de dichos indicadores es posible 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 competitivi-
dad de la provincia.  

 

16.2. Evolución de los indicadores laborales  

Para comenzar a estudiar la situación del mercado de trabajo de la provincia es importante analizar la evo-
lución de los indicadores laborales, ya que constituyen un importante termómetro de la calidad de vida que 
lleva la población cordobesa. Entre estas, la tasa de actividad, definida como la proporción de la población 
económicamente activa sobre la población total, siguió una tendencia similar a la tasa de empleo, calculada 
como el porcentaje de población ocupada sobre la población total. Ambas mantuvieron una tendencia 
creciente hasta el tercer trimestre del año 2013. A partir de ahí, mientras la tasa de actividad continuó esta 
tendencia creciente hasta el mismo trimestre del 2014, la tasa de empleo comenzó a decrecer, llegando al 
tercer trimestre del año 2016 con una caída de 1,5 puntos porcentuales respecto al año 2013. En dicha 
fecha la tasa de actividad fue del 46,94% (1,3 p.p. menos que en 2013) y la tasa de empleo del 42,64%.  

Gráfico 16.1: Tasa de actividad y de empleo para la provincia de Córdoba. Periodo 3T-2011 al 3T2016 

Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 

                                                        
120 Población estimada por INDEC al 1° de julio del 2016. 
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Con respecto a la tasa de desocupación121, observando el Gráfico 16.2 se aprecia que sigue una tendencia 
contraria a la tasa de empleo. Cabe resaltar que experimentó un abrupto aumento entre el tercer trimestre 
del año 2013 y el tercer trimestre del año 2014 de 2,7 puntos porcentuales, alcanzando la máxima tasa de 
desocupación del periodo analizado (2011-2016), siendo esta tasa del 11,15%. Sin embargo, para el año 
2015, se logró disminuir dicho indicador en 2,3 puntos porcentuales, para finalmente llegar al tercer trimes-
tre del 2016, luego de un nuevo aumento, a una tasa de desocupación igual al 9,24%.  

En cuanto a la tasa de subocupación, calculada como el porcentaje entre la población subocupada y la po-
blación económicamente activa, se observa que sigue un comportamiento similar al de la tasa de desocu-
pación, a excepción del último año analizado, que va desde el tercer trimestre del año 2015 al tercer tri-
mestre del año 2016, en la cual experimenta una disminución de 1,8 puntos porcentuales para ubicarse en 
10,59%. Cabe destacar que en este último año también cayó la tasa de subocupación demandante122 y la 
tasa de subocupación no demandante123.  

Gráfico 16.2: Tasa de desocupación y de subocupación para la provincia de Córdoba. Periodo 3T-2011 al 3T2016 

 Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 

 

16.3. Evolución del empleo en el sector privado formal 

El comportamiento del empleo registrado formal de la provincia de Córdoba experimentó un crecimiento 
considerable durante los últimos dos años, tal como se observa en el Gráfico 16.3. En este periodo que va 
desde el segundo trimestre del año 2014 al segundo trimestre del año 2016, la provincia contó con 9.149 
empleados nuevos en el sector privado formal. Sin embargo, previo a este aumento en el trabajo del sector 
privado, es posible destacar que entre el año 2013 y el año 2014 hubo 5.760 trabajadores menos en el sec-
tor analizado, los cuales para el año 2015 ya habían recuperado su trabajo.  

Si se retrocede aún más en el tiempo, se destacan otros tres años de crecimiento en la cantidad de emplea-
dos del sector privado correspondiente al periodo que va desde el segundo trimestre del 2011 al segundo 
trimestre del 2013, en los cuales hubo un aumento de 7.964 trabajadores.  

                                                        
121 Mide la proporción de la población económicamente activa que, no teniendo ocupación, busca activamente trabajo y está disponi-
ble para empezar a trabajar 
122 Es decir, aquellos que quieren trabajar más horas y están buscando activamente trabajarlas. 
123 Aquellos que si bien están dispuestos a trabajar más horas, no están en la búsqueda activa de otra ocupación 
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En base al análisis previo cabe preguntarse si luego de tres años de crecimiento, se repetirá una caída en la 
cantidad de empleados, tal como sucedió entre los años 2013 y 2014, o si por el contrario continuará el 
crecimiento en el empleo privado formal de la provincia.  

Gráfico 16.3: Empleo registrado formal para la provincia de Córdoba. Periodo 2T 2011 al 2T 2016 

Fuente: IIE sobre la base de OEDE. 

En términos sectoriales, la Industria Manufacturera, el Comercio y los Servicios Inmobiliarios, empresariales 
y de alquiler, son los tres sectores económicos que tienen la mayor parte de los empleados del sector pri-
vado formal de la provincia. En particular, entre los tres representan casi el 55% del total de los empleados 
registrados. En el sector industrial en particular, cabe destacar que la industria automotriz junto con la de 
alimentos ocupan al 50% de los empleados registrados de dicho sector. Es decir que la mitad de la industria 
de Córdoba está representada por la industria alimenticia y de automotores.  

 

16.4. Pobreza e indigencia  

En primer lugar, es importante aclarar que la disponibilidad de datos para llevar a cabo el análisis de la 
pobreza e indigencia de la provincia, se limita al año 2013, en el que dichas estadísticas fueron discontinua-
das por la administración pública de turno. 

Analizando la evolución de la proporción de personas y de hogares que se encuentran por debajo de la línea 
de pobreza124 en el periodo que va desde primer semestre del año 2010 al primer semestre del 2013, se 
puede observar, siguiendo el Gráfico 16.4 , que este porcentaje experimentó una tendencia decreciente. 
Sin embargo, la caída que venía arrastrando el indicador durante el año que transcurre entre el 2010 y el 
2011, fue interrumpida por un aumento en la pobreza en personas y hogares en el segundo semestre del 
año 2011. Luego continúo la caída en la pobreza para alcanzar en el segundo semestre del 2013 (último 
dato disponible) un nivel de pobreza del 4,4% en personas y del 4,1% en hogares. Cabe aclarar que a pesar 
de ser estos los datos oficiales publicados por el INDEC son fuertemente cuestionados. 

                                                        
124 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 16.4: Pobreza de personas y hogares según nivel de ingreso para la provincia de Córdoba. Periodo 1S 2010 al 
1S 2013 

Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 

Con respecto a la proporción de la población y de hogares que se encuentra debajo de la línea de indigen-
cia, la cual procura establecer si los hogares o personas cuentan con ingresos suficientes para cubrir una 
canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas de ma-
nera que aquellos hogares o personas que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes, 
sigue una tendencia similar a la de la pobreza. Si se analiza la evolución en el periodo que va desde el pri-
mer semestre del año 2010 al primer semestre del 2013, se observa que este porcentaje experimentó una 
tendencia decreciente. Más precisamente, la importante caída que venía arrastrando el indicador durante 
el año que transcurre entre el 2010 y el 2011, del 1,3 p.p. para los hogares y del 1,9 p.p. para las personas; 
fue interrumpida por un aumento en la indigencia en personas y hogares durante el año 2011. Luego conti-
nuó la caída que traía con anterioridad, para alcanzar, previo a un nuevo incremento experimentado en el 
primer semestre del 2013, un nivel de indigencia de 1,23% en personas y 1,44% en hogares. Nuevamente es 
importante aclarar que a pesar de ser estos los datos oficiales publicados por el INDEC son fuertemente 
cuestionados. 

16.5: Indigencia (personas y hogares) según nivel de ingreso para la provincia de Córdoba. Periodo 1S 2010 al 1S 2013 

Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1S
-2

01
0

2S
-2

01
0

1S
-2

01
1

2S
-2

01
1

1S
-2

01
2

2S
-2

01
2

1S
-2

01
3

Personas Hogares

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

1S
-2

01
0

2S
-2

01
0

1S
-2

01
1

2S
-2

01
1

1S
-2

01
2

2S
-2

01
2

1S
-2

01
3

Personas Hogares



CAPÍTULO 16: MERCADO DE TRABAJO Y ASPECTOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS  279 

A su vez, es posible analizar el indicador de la pobreza multidimensional de la provincia, conocido como el 
índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)125, según el cual un hogar o personas pobre si presenta, al 
menos, alguna de las privaciones126. Analizando la evolución de este indicador, observando la Tabla 16.1, se 
puede apreciar que en el año 2010 el porcentaje tanto de población como de hogares con NBI se redujo. En 
el caso de la población la reducción fue de 4,3 p.p, alcanzando en el 2010 el 8,7%; en los hogares la reduc-
ción fue de 5,1 puntos porcentuales respecto al año 2001, siendo la población con NBI en el año 2010 el 6% 
del total. En cuanto a las condiciones de privación, es posible destacar una caída importante en la propor-
ción de hogares con viviendas inadecuadas, en los hogares con hacinamiento y más importante aún es la 
caída en la capacidad de subsistencia127.   

Tabla 16.1: Porcentaje de Hogares y de Población con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Año 2001 y 2010 

NBI 
2001 2010 

Población  Hogares Población Hogares 
Sin NBI 88,9% 88,9% 94,0% 94,0% 

Al menos una NBI  13,0% 11,1% 8,7% 6,0% 

Condición 
de privación 

Vivienda - 1,8% - 1,0% 
Sanidad - 2,1% - 1,7% 

Hacinamiento - 3,9% - 3,2% 
Educación - 0,4% - 0,3% 

Subsistencia - 4,8% - 0,5% 
Fuente: IIE sobre la base de INDEC. 

  

                                                        
125 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.  
126 Las privaciones consideradas son: tipo de vivienda inadecuado, hacinamiento, saneamiento, acceso a la educación, capacidad de 
subsistencia.  
127 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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Nuñez, Consuelo 

Orchansky, Marcelo 

Orellana, Ana Sofia 

Orsini, Germán 

Ortega, José 

Osella, Diego 

Pagalday, Mariangé-
les 

Palacios, Paula 

Papp, Paula 

Pasquier, Noemí 

Passamonti, Luciana 

Peveri, Julieta 

Pich, Cecilia 

Pilatti, Joaquín 

Podingo, Sergio 

Pontón, Rogelio 

Prieto Redondo, 
María Fernanda 

Priotti, Federico 

Quetglas, Fabio 

Rabinovich, Andrés 

Ramello De laVega, 
Agustín 

Rasino, Ornela 

Ratner, Adrián 

Resk, Andrea 

Resk, Elena 

Reyna, Lucas 

Rivarola, Yanina 

Rodriguez Brizuela, 
Nicolás 

Roland, Franco 

Rolando, Alicia 

Rossini, M. Luz 

Rueda, Juan P. 

Ruiz Díaz, Florencia 

Saffe, Juan 

Sagua, Carolina 

Salvador, Laura M. 

Salve, Maximiliano 

San Pedro, Manuel 

Sánchez, Carlos 

Santetti, Ferrucio 
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Sarjanovich, Ma. Vic-
toria 

Sarsfield, Macarena 

Sauer, Ingo 

Scabon, Juan Fer-
nando 

Scapin, Mariano 

Schmid, Belen 

Semyraz, Daniel 

Sienel, Thorsten 

Sierz, Ana Lina 

Sierz, Ana Lina 

Soffietti, Fabrizio Ni-
colás 

Sosa Navarro, Rami-
ro 

Spinozzi, David 

Swoboda, Carolina 

Tagle, César 

Tagle, Gregorio 

Taravella, Lucía 

Targi, Luciana 

Themtham, Víctor 

Tinti, Bernardo 

Tolosa, Natalia 

Torre, Nicolás 

Tossolini, Lucas 

Traferri, Alejandra 

Trebucq, Federico 

Trossero, Leticia 

Trucco, Ignacio 

Trucco, Valentina 

Truccone, Guillermo 

Ubios, Ana 

Unfer, Andrea 

Urani, Pablo 

Utrera, Gastón 

Valinotti, Paola 

Velez, Marcos 

Ventre, Fabio Eze-
quiel 

Viano, Ezequiel 

Vicente, Matías 

Villagra Torcomian, 
Ignacio 

Villanueva de Debat, 
Elba 

Viscay, Lautaro 

Visoná, Matías 

Zelaya, Manuel 


