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1. Presentación del tema 

 
A partir del reconocimiento de una configuración espacial y social específica en la 
Cuenca del Golfo San Jorge, resultado del impacto de los procesos de reestructuración 
económica y productiva ocurridos en los años ‘90, surge como temática de interés la 
necesidad de profundizar los conocimientos acerca de ¿Cuáles son las perspectivas y  
alternativas de movilidad social que enfrentan las poblaciones  - y en particular, los 
trabajadores- de la Cuenca del Golfo San Jorge,  teniendo en cuenta su especificidad 
como espacio regional históricamente constituido a partir de un patrón de desarrollo 
signado por la acción estatal y afectado por los impactos de la reconversión económica 
en su  estructura productiva?   
 
Esta ponencia tiene como propósito presentar los primeros avances de investigación 
sobre las alternativas de movilidad social, a partir de la identificación, descripción y 
caracterización de las trayectorias laborales de los trabajadores de la localidad de 
Comodoro Rivadavia (Provincia de Chubut) en los años ´90. 
 
Por otra parte, y en relación a un interés particular vinculado con el desarrollo de 
aspectos metodológicos, este trabajo se ha constituido en una excusa para indagar 
acerca del diseño y aplicación de diversas técnicas de recolección de información, en 
particular, los estudios de panel, para el estudio de los procesos de cambio -en este 
caso, de las trayectorias laborales- desde la perspectiva de los análisis de 
procedencia y/o evolución. El propósito mayor es lograr, a partir de la triangulación 
metodológica -de estrategias de análisis de tipo cuantitativo y cualitativo-, la 
profundización de los conocimientos sobre la problemática planteada, así como también 
sucesivas aproximaciones y explicaciones de tipo comprensivas sobre la misma.  
 
El tipo de trabajo realizado se sitúa dentro de los denominados “estudios de caso en 
profundidad”; con el propósito de lograr una articulación entre: 
• el planteamiento de una temática de amplia relevancia teórica y social en la 

actualidad, aunque al mismo tiempo, sólo abordada y desarrollada como objeto de 
estudio en relación con las áreas geográficas o regiones productivas “centrales” de la 
estructura socio-económica nacional.  

• Una propuesta metodológica innovadora que permita lograr aproximaciones 
explicativas de alcance diferenciado a los estudios tradicionales sobre esta temática, 
que en su mayoría remiten a perspectivas no articuladas de las distintas tradiciones 
metodológicas. 

                                                 
∗ Esta ponencia ha sido elaborada en el marco del Proyecto de Investigación “Efectos y 
perspectivas de desarrollo en el litoral atlántico de la Patagonia Austral. Sectores que ganan, 
sociedades que pierden en el contexto de cambio estructural de los años ‘90” (UNPA-UACO) y 
del plan de trabajo de la Beca de Perfeccionamiento CONICET, dirigida por Lic. Agustín Salvia.  
α  Lic. en Sociología (UBA). Docente-investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral, Unidad Académica Caleta Olivia y Becaria de Perfeccionamiento del CONICET. 
Integrante del equipo de trabajo del Area de Estudios de Población y Mercados de Trabajo 
Regionales. E-mail: mariarcicciari@hotmail.com.  
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2. Breve desarrollo conceptual  
 
Uno de los planteos clásicos sobre la temática de la movilidad social es el realizado por 
Torrado1, quien señala que las distintas estrategias de desarrollo presentan modalidades 
de generación cuantitativa y cualitativa de fuerza de trabajo que han posibilitado 
cambios en la estructura social, en íntima relación con la problemática de la movilidad 
social2, considerando a la misma tanto en un sentido amplio -es decir, en referencia al 
desplazamiento entre diferentes “lugares sociales”- como en un sentido restringido, 
refiriéndose al desplazamiento entre posiciones dentro de la pirámide de estratificación 
social en términos ocupacionales o de ingresos. A su vez, el concepto restringido 
plantea la distinción entre movilidad estructural, movilidad por circulación o de 
reemplazo y movilidad demográfica. Por otra parte, las definiciones en ambos sentidos 
permiten la distinción entre movilidad inter e intrageneracional. Es nuestro interés 
considerar en este trabajo la definición de movilidad social en sentido restringido, es 
decir dan cuenta sobre las modificaciones en las posiciones (o categorías) ocupacionales 
como consecuencia de la evolución económica.   
 
Existen pocos estudios sobre movilidad intergeneracional en la Argentina, los que 
tienen como objeto de estudio muestras importantes del Area Metropolitana de Buenos 
Aires. Entre ellos se encuentra un trabajo de Germani en base a  un relevamiento de 
encuesta realizado en 1960; un trabajo3 con datos de un módulo agregado a la “Encuesta 
de Empleo y desempleo” de octubre de 1969 y los estudios más recientes de Jorrat4 en 
base a una Encuesta ad hoc realizada en 1982 en la Ciudad de Buenos Aires.  Resulta de 
interés destacar los planteos realizados por Beccaria en referencia a la vinculación entre 
movilidad y procesos de desarrollo económico, al señalar la necesidad de evaluar las 
implicancias  que un proceso particular de desarrollo pueda tener para el fenómeno de la 
movilidad social, proponiendo la discusión en torno al cambio estructural, en asociación 
con las características locales de los procesos de industrialización, sus impactos 
sectoriales, tecnológicos e institucionales y su correlato en términos de 
posicionamientos ocupacionales y condiciones laborales5.  
   
En relación a los estudios sobre trayectorias laborales, en primer lugar se ha 
considerado la necesidad de recurrir a una noción de trayectoria laboral de carácter 
multidireccional, que adquiere relevancia para la identificación de tipos de 
vulnerabilidad vinculadas con nuevas modalidades de intervención en el mercado de 
trabajo.  En este sentido, se recupera la definición que hace referencia al “carácter no 
lineal o unidireccional  (de las trayectorias laborales) en pos de una progresión hacia 
la estabilidad, (remitiendo) a una circulación aleatoria, de acuerdo con el nivel de 
formación, la edad, el origen, los recursos materiales y simbólicos de las personas 
consideradas” 6.  
 
Otros estudios rescatan el avance en la búsqueda del sentido y la direccionalidad de los 
procesos de cambio estructural, a través de la reconstrucción de las trayectorias 
laborales de conjuntos poblacionales específicos. Considerando que “las trayectorias 
laborales designan las distintas ocupaciones de los actores, sus antecedentes y 
experiencia en el mundo del trabajo y , a la vez, hacen referencia a la posibilidad de 
diseñar proyectos más o menos deseables”, esta propuesta rescata la posibilidad de 
indagar sobre la existencia de ciertas trayectorias donde lo social se expresa a través 
de las historias individuales; a partir de la reconstrucción del acontecer de la vida 
laboral que revela su participación y vinculación con los procesos de carácter social7 . 
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A partir de este planteo conceptual, también se ha considerado un interesante trabajo8 
que propone realizar un análisis de las trayectorias laborales de residentes en áreas 
pobres del conurbano bonaerense, poniendo de manifiesto el importante peso de formas 
atípicas y diversificadas de vinculación con los mercados de trabajo. A partir del planteo 
de casos específicos,  se pone de relieve la significación adquirida por las rupturas de las 
trayectorias laborales, la multiplicidad de formas que adoptan las reinserciones laborales 
y el establecimiento de nuevos vínculos con el mercado de trabajo. Se han rescatado los 
siguientes casos de la totalidad de los planteados por los autores, en tanto podrían 
aportar conocimientos sobre las alt ernativas de movilidad ocupacional para el 
subsistema regional estudiado :  
a) problemas de empleo en enclaves sometidos a procesos de reconversión, vinculados a 
un proceso más amplio que implica el traspaso de la homogeneidad a la heterogeneidad 
en el mercado de trabajo; haciendo referencia a “... un caso típico de  interrupción de 
historias laborales de un sujeto colectivo estructurado que se fragmenta e individualiza 
con problemas de inserción ocupacional y empobrecimiento de hogares”9.  
b) problemas laborales a partir de la ruptura de trayectorias anteriores; identificando 
estrategias familiares relacionadas con nuevas incorporaciones al mercado de trabajo y 
grupos de riesgo dentro de la estructura familiar frente a las dificultades de inserción 
laboral: jóvenes, varones adultos con baja calificación laboral, mujeres que intentan 
incorporarse al mercado de trabajo a edades tardías y con escasa calificación, etc.   
c) transformación de trayectorias laborales estables en itinerarios con alta fragmentación 
y territorialidad, en referencia a procesos migratorios, dando cuenta de “la continuidad 
de estructuras culturales y estrategias familiares”10.  
 
Respecto a las diversas consecuencias que presenta la experiencia actual del 
desempleo, pueden mencionarse procesos tales como la centralidad del mercado, la 
ausencia de protección y el riesgo de privación absoluta de derechos adquiridos, que 
afectan a los conjuntos poblacionales, tanto a nivel de los trabajadores individuales 
como en sus relaciones familiares11. Otra visión considera a la desocupación como un 
riesgo colectivo pero desocializado, favoreciendo un proceso de disciplinamiento 
expresado en el despliegue de diferentes estrategias en el mercado para la reinserción 
laboral y/o búsqueda de empleo, en una manifestación que supera la simple expresión 
de una situación coyuntural y reversible por el ciclo económico12.  
 
En un nivel procesual más amplio, la dimensión cultural del desempleo puede ser 
observada a partir de aspectos ligados al ambiente cultural en que los sujetos se 
socializan  y reproducen su vida cotidiana, con su incidencia directa en la relación que 
establecen con el mundo del trabajo. Entre ellas, es posible identificar aspectos 
vinculados con las condiciones de acceso al medio laboral de quienes buscan trabajo, el 
conjunto de relaciones personales y grupos de pertenencia, los hábitos y costumbres en 
relación a las  formas de expresión, que adquieren fuerte centralidad al momento de la 
inserción laboral en el actual contexto de creciente competitividad13. Este esquema se 
constituye en 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 “núcleos duros de desocupados”, las 
tendencias cada vez más reiteradas de rotación laboral entre distintas ocupaciones de 
tipo precario para determinados grupos de riesgo laboral y los constantes pasajes de la 
actividad a la inactividad de conjuntos poblacionales específicos14. Es posible señalar la 
ocurrencia de un “novedoso proceso de heterogeneización del fenómeno del 
desempleo”, que ya no es patrimonio sólo de los sectores con menores recursos 
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materiales y simbólicos; observándose desiguales posibilidades de reinserción laboral 
entre los distintos sectores afectados por este fenómeno, en relación a sus niveles 
diferenciados  en los campos educativo, material y cultural15.   
 
3. El contexto local -regional 
 
Los estudios existentes sobre la Cuenca del Golfo San Jorge16 permiten identificar los 
procesos actuales 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 estatal17.  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 actividad18, 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. 
  
En relación a la dinámica económica sectorial, entre los años 1993 y 1996 se puso de 
manifiesto una fuerte inadecuación entre la obtención de resultados económicos de las 
compañías petroleras y las condiciones de vida de sus trabajadores y de la comunidad, 
observándose un proceso paradójico de crecimiento en donde la evolución 
económica sectorial no se correspondía con el panorama  de l mercado laboral. 
Desde 1997 y hasta el presente se puede identificar un proceso de lento afianzamiento 
de la sociedad privatizada: una reactivación productiva que presenta constantes 
amenazas a la estabilidad laboral, con vaivenes entre la permanencia y la expulsión, 
exponiendo la actual vulnerabilidad social.  
 
En relación a una posible caracterización estructural del mercado de trabajo 
regional, los indicadores sociocupacionales dan cuenta de los siguientes rasgos:   

• La actividad petrolera es uno de los sectores productivos más dinámicos de la 
Cuenca del Golfo San Jorge, registrando un crecimiento diferencial a partir de la 
reestructuración económica en la Zona Norte de la Provincia de Santa Cruz, en 
comparación con su evolución en Chubut,  donde tiene una menor ingerencia en 
la estructura económica.   

• Constitución de determinados grupos de riesgo laboral con un carácter más 
permanente  frente a sus posibilidades reales de inserción y permanencia en el 
mercado de trabajo, configurado por 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 o faltos de actualización, fuertemente afectados por la 
reestructuración sectorial) y los trabajadores precarizados , es decir con 
inserción laboral discontinua y endeble, o auto-empleados con escasa 
capacitación19.  La pérdida de empleo por parte de los jefes de hogar implica una 



 6

significativa modificación en la incorporación al mercado laboral de los 
restantes miembros integrantes del hogar. 

• Creciente incorporación de población joven y de mujeres en edades centrales en 
el mercado laboral, en calidad de demandantes de empleo20. Las mayores 
facilidades de inserción laboral de estos grupos, en tanto trabajadores 
complementarios dispuestos aceptar condiciones de trabajo de menor calidad, 
dan lugar a un proceso que ha modificado el perfil tradicional de la región -
asociado a la ocupación de mano de obra masculina-, a partir del acercamiento 
entre las magnitudes de los indicadores ocupacionales referidos a ambos sexos.   

• La inserción laboral asalariada, ya se trate de empleos con condiciones 
favorables o precarias de trabajo, aún sigue siendo la forma predominante, a 
pesar de la masiva desvinculación del personal de las empresas estatales y de la 
constitución de múltiples emprendimientos comerciales y de servicios. 

• Identificación de formas de inserción laboral de tipo independiente, con una 
tendencia oscilante vinculada a las dificultades de inserción asalariada en el 
mercado local. Estas formas signadas por su estacionalidad, su irregularidad en 
términos de cobertura previsional y social, su falta de registro o clandestinidad 
respecto de la legislación laboral vigente, contribuyen a la definición de una 
situación de inserción endeble o precaria en el mercado de trabajo y de 
deterioro de la calidad de vida de los hogares21.  

• Orientación de la demanda ocupacional hacia perfiles segmentados de 
trabajadores con baja, mediana y alta calificación formal y con experiencia 
laboral especializada. La rotación entre sectores de actividad es sólo factible 
para el perfil de menor calificación; mientras que el resto de los trabajadores no 
tiene otra alternativa que la movilidad intra-regional dentro de un mismo sector 
o sobrevivir -a través de ingresos complementarios aportados por su grupo 
familiar- transitando entre la desocupación y la subocupación. Se observa una 
movilidad laboral de trabajadores con distinta calificación entre empresas de un 
mismo sector de actividad al interior de la cuenca petrolera, desde Comodoro 
Rivadavia hacia Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras22.   

 
A su vez, estos indicadores básicos de la dinámica socio-ocupacional de la localidad de 
Comodoro Rivadavia pueden ser agrupados en razón de su impacto sobre el mercado 
laboral, dando lugar a la siguiente configuración más estructural:  

• Un mercado laboral con limitaciones objetivas, referidas a la escasa 
diversificación productiva y al tamaño, para la satisfacción de las necesidades 
ocupacionales de una oferta laboral potencial en constante crecimiento, 
evidenciada en la creciente incorporación como demandantes de empleo de 
nuevos grupos poblacionales.  

• La generación de empleo de baja calidad, que condiciona la conformación de 
la mano de obra local en términos de calificaciones, competencias y de 
permanencia en el mercado de trabajo, teniendo en cuenta las características 
actuales de la demanda laboral por parte de las principales empresas del sector 
de hidrocarburos que operan en un contexto de alta competencia internacional y 
de flexibilización laboral. 

• La fragmentación del mercado de trabajo atendiendo a una caracterización en 
donde co-existen posiciones muy privilegiadas (los asalariados con inserción 
permanente en los sectores económicos más dinámicos vinculados a grandes 
empresas de carácter extra-regional) y otras muy precarias (los asalariados 
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contratados por plazos reducidos en la esfera pública y/o en servicios de baja 
calidad y las variadas formas de autoempleo).  

• Una mayor heterogeneidad y polarización al interior del enclave 
productivo, puesta de manifiesto en la generalización de la marginalidad 
laboral, como situación que operaba parcialmente sobre los trabajadores menos 
calificados; mientras que en la actualidad alcanza a un amplio conjunto de 
trabajadores de la región23.   

 
4. Desarrollo  metodológico referido a estudios de panel.  
 
El objetivo principal de este estudio se refiere a la caracterización  y análisis de los 
procesos específicos de flujos de movilidad social a partir de la identificación de 
trayectorias laborales  de los distintos conjuntos poblacionales que puedan ser 
reconocidos en los centros urbanos que conforman el espacio regional de la Cuenca del 
Golfo San Jorge. Para tal fin se ha propuesto la aplicación de técnicas de análisis de 
panel sobre los datos provistos por la Encuesta Permanente de Hogares, considerando 
las secuencias temporales de observación comprendidas entre las series de ondas 
comparables del aglomerado Comodoro Rivadavia, Octubre 1998-Octubre 1999 y 
Octubre 1999-Octubre 200024.     
 
El estudio de panel es una variedad del análisis longitudinal, (una de las líneas de 
investigación ejecutadas en el INDEC, a partir de su relevante potencial para realizar 
diagnósticos sobre el funcionamiento y la dinámica del mercado de trabajo) que permite 
lograr una observación más precisa y profunda de los comportamientos de individuos y 
hogares25. Consiste en el seguimiento temporal de determinados grupos de población, 
aprovechando las características muestrales de la Encuesta Permanente de Hogares; que 
como es de conocimiento, posee un diseño muestral con una rotación en donde las 
viviendas de un ¼ de las unidades primarias (los radios censales  definidos por el Censo 
Nacional de Población y Vivienda) son reemplazadas por otras viviendas ubicadas en 
las mismas unidades primarias, a efectos de no desmejorar la calidad de la información 
relevada en relación con el aumento de rechazos por la reiteración de visitas.   
 
De este modo, el aprovechamiento de la parte común de la muestra permite "enlazar"  ¾ 
de la muestra entre una onda y la siguiente; la ½, entre dos ondas de distancia y ¼ , si se 
consideran tres ondas de distancia 26.  Si bien la pérdida de casos de la muestra es 
significativa, los controles de verificación de las variables  entre los casos perdidos y los 
que permanecen en el panel y las recomendaciones de una desagregación en la menor 
cantidad posible de subgrupos, permiten utilizar este tipo de estudios desde una 
perspectiva que asume un carácter más de tipo exploratorio que representativo.   
 
Esta técnica estadística permite el estudio de procesos de cambio, referidos tanto a 
comportamientos como a la posesión de determinados atributos (situación ocupacional, 
ingresos y/o pertenencia a grupos). Su potencialidad reside en la posibilidad de trabajar 
con la observación del comportamiento de los individuos (en este caso, en relación al 
seguimiento de los cambios en la condición de actividad) desde una forma dinámica, en 
el sentido de recuperar “estadísticas de flujos”27 en relación a los cambios producidos. 
Es decir, no sólo posibilita la descripción del cambio, a partir del registro de 
fluctuaciones netas (en la comparación de los valores marginales); sino que también 
aporta al conocimiento de los distintos comportamientos de las unidades de 
observación, siendo este su aporte específico, en términos de explicación del cambio (a 
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partir de identificar la intensidad del cambio en todas las direcciones posibles y en los 
campos de fluctuación)28. 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.     
 
Por último caben señalar las características metodológicas29 propias de este trabajo en 
particular:  
a) se ha trabajado con tabulados muestrales (es decir, con bases a las que no se les han 
aplicado los factores de expansión muestral) y con valores porcentuales.  
b) se ha considerado como onda de ponderación a la más actual (denominada onda de 
referencia), acorde a lo establecido para la realización de análisis de procedencia, es 
decir para considerar en qué situación se encontraban en el pasado las personas 
presentes en dicha onda de referencia.  
 
5. Análisis de los datos  
 
En  primer lugar, haremos referencia al recorte temporal del estudio de panel, que 
responde a la onda octubre 1998- octubre 1999. Desde el cuarto trimestre de 1998, la 
economía nacional presenta un carácter recesivo, que ha persistido acentuándose 
durante el año 1999, siendo uno de los indicadores de su fragilidad ante los factores 
externos.  Su correlato a nivel regional es de acentuación de dicha tendencia  si 
consideramos  como punto de partida  los indicadores socio -ocupacionales básicos 
para el período octubre 1998 - octubre 1999:  
ü el nivel de empleo se mantuvo prácticamente estable (de 34.6 a 34.5, diferencia 

en  puntos porcentuales de -0.1%),  
ü la tasa de actividad disminuyó (de 39.7 a 39.1, diferencia de -0.8%) y  
ü la tasa de desempleo registró un descenso significativo (de 12.8 a 11.8, diferencia 

de -1.0%), como consecuencia lógica de la evolución anterior, en el marco de un 
profundo contexto recesivo económico y de desaliento en la búsqueda laboral30.  

 
Por tanto, la situación laboral de la localidad de Comodoro Rivadavia es de 
carácter crítico, en tanto reflejo de un agravamiento de la evolución de los indicadores 
del mercado de trabajo, presentando una trayectoria de fuerte deterioro iniciado en 
1998, y profundizado en el transcurso de 1999, haciendo más evidente el efecto real de 
la crisis económica.      
 
Estas variaciones representan sólo el saldo neto de los cambios en relación a la 
inserción en el mercado de trabajo que han experimentado los trabajadores en el 
período. A partir de estos cambios,  cabe preguntarse: Qué  movimientos de 
incorporación y expulsión del mercado de trabajo, pueden identificarse en esta 
coyuntura recesiva?  Es decir, qué grado de movilidad real ha tenido la fuerza de 
trabajo? Cuáles han sido las trayectorias de ocupación o desocupación en términos 
de análisis de procedencia que pueden ser observadas?.  
 
Antes de comenzar con el análisis de los datos provistos por el estudio de panel 
realizado en base a la EPH, cabe una mínima reflexión acerca de la posibilidad 
conceptual de considerar un período de tan corta duración31 en los términos 
conceptuales de movilidad, atendiendo a las definiciones anteriormente mencionadas. 
En este sentido, se adopta una definición centrada en los trayectos vivenciales de 
relativa, que aunque de corta duración, signan tendencias de estabilidad o inestabilidad 



 9

en relación al mundo del trabajo, útiles de  ser analizadas a la luz de las trayectorias 
laborales caracterizadas a partir del relato histórico como representativas de la sociedad 
estatal32.  
 
La elección de este recorte temporal, implica trabajar con doce meses de distancia entre 
los relevamientos, que por las características del diseño muestral significa la pérdida de 
la  1/2 de la muestra, además de las pérdidas adicionales (por errores de codificación, 
falta de respuesta, problemas en el seguimiento de viviendas, y por lo tanto,  producción 
de altas y bajas de las personas y/o cambios en los grupos familiares, introduciéndose 
sesgos diferenciales en las pérdidas). En nuestro caso, la "población apareable", es decir 
la cantidad de individuos sobrevivientes en ambas ondas, es de un total de 1250 
personas33. 
 
A través de los cambios en los indicadores socio-ocupacionales básicos, como ser la 
tasa de empleo o de desempleo, se pueden observar las variaciones en determinado 
período de la proporción de la población ocupada o desocupada, con relación a la 
población total de referencia (en el caso del empleo, se trata de la población total, en el 
caso del desempleo, de la población económicamente activa). Pero estos indicadores no 
dan cuenta de los movimientos de entradas y salidas que provocan dicha variación. 
Esta variación que se expresa en la movilidad real de los individuos es posible de ser 
registrada a partir de las diferentes trayectorias enfrentadas por la población activa en el 
período de tiempo  transcurrido entre los dos relevamientos seleccionados (en nuestro 
caso, momento 1= octubre 1998 y momento 2= octubre 1999).   
 
En nuestro caso, es posible identificar las siguientes trayectorias laborales 34:   
1- Mantenimiento del empleo: Ocupados en los momentos 1 y 2.  
2- Obtención de empleo (entradas): Desocupados o Inactivos en el momento 1 y 

Ocupados en el momento 2.  
3- Pérdida de empleo (salidas): Ocupados en momento 1 y Desocupados o Inactivos 

en el momento 2.  
4- Mantenimiento de la desocupación: Desocupados en el momento 1 y 

Desocupados o Inactivos en el momento 2.   
5- Ingreso en la desocupación: Inactivos en el momento 1 y Desocupados en el 

momento 2.  
6- Mantenimiento de la inactividad (categoría residual35): es decir, Inactivos en los 

momentos 1 y 2. 
 
Las trayectorias identificadas con los números 1, 4 y 6 responden a las situaciones 
constantes se expresan en la diagonal que va desde la parte superior izquierda hacia la 
parte inferior derecha (ver Cuadros 1 a 5a del Anexo). Las restantes trayectorias, que 
dan cuenta de los movimientos de entrada, salida y cambios de posición se expresan en 
los campos de fluctuación.   
 
En relación a las trayectorias laborales de la Población Total teniendo en cuenta su 
Condición de Actividad en Octubre 1999 y en Octubre de 1998 (Ver Cuadro 1 y 
Tabla 1), se pueden mencionar las siguientes:   
ü El 79.3% de la PEA presenta trayectorias de ocupación, mientras que el 20.7%, es 

decir, uno de cada cinco trabajadores presenta trayectorias de desocupación, ya sea 
por haber perdido su empleo, continuar en la desocupación o haber iniciado la 
búsqueda sin encontrarlo.  
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ü En las trayectorias de ocupación, se puede distinguir entre un 64.9% de la PEA que 
mantiene el empleo (sin distinguir si se trata del mismo que en el momento inicial o 
si hubo cambios de empleo), mientras que un 14.4% son nuevos empleados, es decir 
obtuvieron su empleo en el lapso relevado.    

  
Si analizamos esta misma cuestión distinguiendo en la Población Económicamente 
Activa su distribución por sexo (Ver Cuadros 2 y 3 y Tablas 2 y 3),  podemos 
mencionar las siguientes trayectorias laborales:  
ü Las trayectorias de ocupación han afectado al 82.5% de los varones, mientras que 

las trayectorias de desocupación al 17.5% de los mismos.  
ü 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).   

 
En contraposición, la situación de las mujeres da cuenta de trayectorias de ocupación 
para el 74.3% del conjunto y trayectorias de desocupación para el 25.7%, siendo más 
elevado que en el total poblacional el valor porcentual registrado por la pérdida de 
empleo (14.7% frente al 12.4%).   
ü Por otra parte, las mujeres 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).  

 
Si consideramos la distinción por Posición en el Hogar en la conformación de la PEA 
(Ver Cuadros 4 y 5 Y Tablas 4 y 5), asistimos a las siguientes trayectorias laborales:  
ü 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, es decir, sólo uno de cada diez, 
disminuyendo a la mitad la situación existente en la población total.  

ü En el caso de los integrantes No Jefes de Hogar, las trayectorias de ocupación son 
del 71%, mientras que las de desocupación ascienden al 29%, es decir casi  uno de 
cada  tres han enfrentado esta situación.  

ü 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. 

ü 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.  

ü También es significativa la trayectoria de ingreso a la desocupación proveniendo de 
la inactividad, habiéndose registrado que se trata del 4.5% de los no jefes y el 4.8% 
de las mujeres.  

 
En  relación a la segunda secuencia temporal considerada en el estudio de panel, 
correspondiente a la onda octubre 1999- octubre 2000, se puede señalar que el carácter 
recesivo de la economía nacional sigue persistiendo y aún agravándose teniendo en 
cuenta la evolución de los indicadores macroeconómicos y su correlato  a nivel regional, 
tal como lo muestra la evolución de los indicadores socio-ocupacionales considerados:  
ü el nivel de empleo se mantuvo prácticamente estable (de 34.5 a 34.8, con una 

leve diferencia positiva en  puntos porcentuales de 0.3),  
ü la tasa de actividad aumentó (de 39.1 a 40.1, diferencia de 1.0) y  
ü la tasa de desempleo registró un aumento significativo (de 11.8 a 13.3, 

registrando una diferencia de 1.5 puntos porcentuales).  
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Por tanto, 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, registrada a partir de la tasa de actividad.  
 
En este contexto, las trayectorias laborales identificadas en la Población Total teniendo 
en cuenta su Condición de Actividad en Octubre 2000 y en Octubre de 1999 (Ver 
Cuadro 1a y Tabla 1a), se pueden mencionar las siguientes:   
ü El 79.2% de la PEA presenta trayectorias de ocupación, mientras que el 20.8%, es 

decir, uno de cada cinco trabajadores presenta trayectorias de desocupación, ya sea 
por haber perdido su empleo, continuar en la desocupación o haber iniciado la 
búsqueda sin encontrarlo.  

ü En las trayectorias de ocupación, se puede distinguir entre un 64.1% de la PEA que 
mantiene el empleo (sin distinguir si se trata del mismo que en el momento inicial o 
si hubo cambios de empleo), mientras que un 15.1% son nuevos empleados, es decir 
obtuvieron su empleo en el lapso relevado.   

ü Estos valores son similares a los registrados para el mismo conjunto poblacional en 
la secuencia temporal anteriormente analizada, no observándose variaciones 
significativas en las magnitudes ni en las tendencias de las variaciones.   

  
Si analizamos esta misma cuestión distinguiendo en la Población Económicamente 
Activa su distribución por sexo (Ver Cuadros 2a y 3a y Tablas 2a y 3a),  podemos 
mencionar las siguientes trayectorias laborales:  
ü Las trayectorias de ocupación han afectado al 81.% de los varones, mientras que las 

trayectorias de desocupación al 19% de los mismos.  
ü En el caso de los varones la obtención de empleo ha sido menor que en el caso de la 

población total (12.1%) y la pérdida del empleo también ha registrado la misma 
tendencia (11.7%, frente al 12.6% del total poblacional).   

 
En contraposición, 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%, siendo más 
elevado que en el total poblacional el valor porcentual registrado por la pérdida de 
empleo (13.9% frente al 12.6%).   
ü Por otra parte, las mujeres registran magnitudes relativas mayores en relación con la 

obtención de empleo, tanto en relación con los varones, como con la población total 
(19.8% frente a 12.1% de los varones).  

 
Nuevamente el análisis de las variaciones en las trayectorias ocupacionales según sexo 
registradas en la secuencia temporal Octubre 1999- Octubre 2000 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.  
 
En cuanto a la distinción por Posición en el Hogar en la conformación de la PEA (Ver 
Cuadros 4a y 5a y Tablas 4a y 5a), asistimos a las siguientes trayectorias laborales:  
ü En el caso de los Jefes de Hogar, el 83.4% de las trayectorias son de ocupación, 

mientras que el 16.6% de las trayectorias son de desocupación.  
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ü En el caso de los integrantes No Jefes de Hogar, las trayectorias de ocupación son 
del 75.4%, mientras que las de desocupación ascienden al 24.6%, es decir casi  uno 
de cada  cuatro han enfrentado esta situación.  

ü Por su parte, 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. 

ü 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.  

ü Asimismo, 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.  

 
Como en el caso anterior, las tendencias observadas en este análisis son coincidentes 
con las de 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 (quienes registran 
variaciones en sentido inverso al caso anterior, es decir de incremento de las trayectorias 
de ocupación y de disminución de las trayectorias de desocupación).   
 
6. Conclusiones preliminares   
 
El lento afianzamiento de la sociedad privatizada con su doble cara, la reactivación 
productiva que presenta constantes amenazas a la estabilidad laboral y los vaivenes 
vivenciados por los trabajadores, quienes exponen su vulnerabilidad social al estar entre 
la permanencia y la expulsión del mundo del trabajo; se aprecia también en la ruptura 
de las trayectorias laborales, la multiplicidad de formas que adoptan las reinserciones 
laborales y el establecimiento de nuevos vínculos con el mercado de trabajo; dando a su 
vez cuenta de un proceso de heterogeneización, esta vez en el plano de las 
perspectivas sociales y laborales de las localidades de la región, teniendo en cuenta la 
influencia en la  “matriz regional” de la localidad de Comodoro Rivadavia.  
 
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 sectorial) 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.  
 
Como se puede observar, la situación recesiva de la economía regional estuvo 
acompañada por 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 del empleo 
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que muestran los datos netos de las dos secuencias temporales consideradas  (en el  
período octubre 1998-octubre 1999, estabilidad en 34.6% y en el período octubre 1999- 
octubre 2000, muy leve aumento a 34.8%), teniendo en cuenta que la evolución de la 
tasa de empleo en los relevamientos considerados no nos permite  saber si se trata de un 
escenario en el que no hubo cambios o, por el contrario, de un escenario en donde todos 
los ocupados dejaron de serlo al tiempo que una cantidad igual de desocupados o 
inactivos los reemplazaron) 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.  
 
Al considerar el análisis distintivo de las trayectorias de ocupación y de 
desocupación,  podemos ver que las primeras se presentan – en el primer recorte 
temporal estudiado- con mayor enfásis en los Varones y en los Jefes de Hogar, en 
relación con el total poblacional. Por otra parte, las trayectorias de desocupación se 
registran mayormente en las Mujeres y en los No Jefes de Hogar. La segunda secuencia 
temporal analizada da cuenta de una permanencia y leve deterioro de las trayectorias 
anteriormente identificadas. Así se ha podido registrar (confrontar los valores 
porcentuales en Tabla 6) que el caso de la PEA total las magnitudes registradas son muy 
similares en ambas secuencias temporales, aunque no ocurre lo mismo al distinguir los 
atributos de Sexo y Posición en el Hogar. En el caso de los Varones y de los Jefes de 
Hogar, se registra una tendencia de disminución de las trayectorias de ocupación y el 
aumento de las trayectorias de desocupación. Por su parte, en las Mujeres y de los No 
Jefes de Hogar, se ha identificado la tendencia opuesta, con un aumento de las 
trayectorias de ocupación  y la disminución de las trayectorias de desocupación.   
 
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 analizado?. Una posible lectura consiste en 
considerar las tendencias observadas como la reproducción del esquema tradicional 
de la dinámica ocupacional en los tiempos de la reestructuración productiva. Por el 
contrario, una lectura alternativa propone considerar estas tendencias como la 
demarcación de los sectores más afectados por las transformaciones del mundo del 
trabajo. En todo caso, estas variaciones dan cuenta de la coexistencia de un 
posicionamiento privilegiado - e inmovilizado- de uno conjunto cada vez más reducido 
de trabajadores  (los jefes de hogar y de sexo masculino) y la mayor 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), quienes tienen más 
movilidad en el mercado de trabajo.    
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8. Anexos  
 
1. Cuadros y Tablas 
 
Cuadro Nro. 1  
Población Total por Condición de Actividad de onda actual, según Condición de 
Actividad de onda anterior. Comodoro Rivadavia, Oct. 1998–Oct. 1999. 

Condicion de Actividad Octubre 1998 
(onda de procedencia) 

Condicion de 
Actividad 

Octubre 1999 
(onda referencia) 

 
Ocupados 

 
Desocupados 

 
Inactivos  

 
Total 

 
Ocupados  

356 
(81.8) 

35 
(8.1) 

44 
(10.1) 

435 
(100) 

 
Desocupados 

26 
(44.1) 

20 
(33.9) 

13 
(22.0) 

59 
(100) 

 
Inactivos  

42 
(5.6) 

12 
(1.6) 

702 
(92.8) 

756 
(100) 

 
Total 

424 
(33.9) 

67 
(5.4) 

759 
(60.7) 

1250 
(100) 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Cuadro Nro. 1a  
Población Total por Condición de Actividad de onda actual, según Condición de 
Actividad de onda anterior. Comodoro Rivadavia, Oct. 1999 – Oct. 2000. 

Condicion de Actividad Octubre 1999 
(onda de procedencia) 

Condicion de 
Actividad 

Octubre 2000 
(onda referencia) 

 
Ocupados 

 
Desocupados 

 
Inactivos  

 
Total 

 
Ocupados  

275 
(80.9) 

20 
(5.9) 

45 
(13.2)  

340  
(100) 

 
Desocupados 

23 
(44.2)  

12 
(23.1)  

17 
(32.7)  

52  
(100) 

 
Inactivos  

31 
(5.4)  

6 
(1.0) 

538 
(93.6) 

575 
(100) 

 
Total 

329 
(34.0) 

38 
(3.9) 

600 
(62.0) 

967 
(100) 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Cuadro Nro. 2  
Población de Sexo Masculino por Condición de Actividad de onda actual, según 
Condición de Actividad de onda anterior. Comodoro Rivadavia, Oct. 1998 – Oct. 1999. 

Condicion de Actividad Octubre 1998 
(onda de procedencia) 

Condicion de 
Actividad 

Octubre 1999 
(onda referencia) 

 
Ocupados 

 
Desocupados 

 
Inactivos  

 
Total 

 
Ocupados 

234 
(83.9) 

28  
(10.0) 

17 
(6.1) 

279 
(100) 

 
Desocupados 

18 
(51.4) 

14 
(40.0) 

3 
(8.6)  

35 
(100) 

 
Inactivos  

19 
(6.7) 

5 
(1.8) 

259 
(91.5) 

283 
(100) 

 
Total 

271 
(45.4) 

47 
(7.9) 

279 
(46.7) 

597 
(100)  

Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
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Cuadro Nro. 2a  
Población de Sexo Masculino por Condición de Actividad de onda actual, según 
Condición de Actividad de onda anterior. Comodoro Rivadavia, Oct. 1999 – Oct. 2000. 

Condicion de Actividad Octubre 1999 
(onda de procedencia) 

Condicion de 
Actividad 

Octubre 2000 
(onda referencia) 

 
Ocupados 

 
Desocupados 

 
Inactivos  

 
Total 

 
Ocupados 

177 
(85.1) 

17 
(8.2) 

14 
(6.7)  

208 
(100) 

 
Desocupados 

17 
(51.5)  

9 
(27.3)  

7 
(21.2)  

33 
(100) 

 
Inactivos  

13 
(6.2)  

3 
(1.4)  

195 
(92.4)  

211 
(100) 

 
Total 

207 
(45.8)  

29 
(6.4)  

216  
(47.8) 

452 
(100)  

Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Cuadro Nro. 3  
Población de Sexo Femenino por Condición de Actividad de onda actual, según 
Condición de Actividad de onda anterior. Comodoro Rivadavia, Oct. 1998 – Oct. 1999. 

Condicion de Actividad Octubre 1998 
(onda de procedencia) 

Condicion de 
Actividad 

Octubre 1999 
(onda referencia) 

 
Ocupados 

 
Desocupados 

 
Inactivos  

 
Total 

 
Ocupados  

122 
(78.2)  

7 
(4.5) 

27 
(17.3)  

156 
(100) 

 
Desocupados 

8 
(33.3)  

6  
(25.0)  

10 
(41.7)  

24 
(100) 

 
Inactivos  

23 
(4.9) 

7 
(1.5)  

443 
(93.7)  

473 
(100)  

 
Total 

153 
(23.4) 

20 
(3.1) 

480 
(73.5)  

653 
(100) 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Cuadro Nro. 3a  
Población de Sexo Femenino por Condición de Actividad de onda actual, según 
Condición de Actividad de onda anterior. Comodoro Rivadavia, Oct. 1999 – Oct. 2000. 

Condicion de Actividad Octubre 1999 
(onda de procedencia) 

Condicion de 
Actividad 

Octubre 2000 
(onda referencia) 

 
Ocupados 

 
Desocupados 

 
Inactivos  

 
Total 

 
Ocupados  

98 
(74.2)  

3 
(2.3)  

31 
(23.5)  

132 
(100) 

 
Desocupados 

6 
(31.6)  

3 
(15.8)  

10 
(52.6)  

19 
(100) 

 
Inactivos  

18 
(4.9) 

3 
(0.8) 

343 
(94.2)  

364 
(100) 

 
Total 

122 
(23.7)  

9 
(1.7)  

384 
(74.6)  

515 
(100)  

Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
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Cuadro Nro. 4  
Jefes de Hogar por Condición de Actividad de onda actual, según Condición de 
Actividad de onda anterior. Comodoro Rivadavia, Oct. 1998 – Oct. 1999. 

Condicion de Actividad Octubre 1998 
(onda de procedencia) 

Condicion de 
Actividad 

Octubre 1999 
(onda referencia) 

 
Ocupados 

 
Desocupados 

 
Inactivos  

 
Total 

 
Ocupados  

221 
(91.3) 

14 
(5.8)  

7 
(2.9) 

242 
(100) 

 
Desocupados 

13 
(65.0) 

6 
(30.0) 

1 
(5.0) 

20 
(100) 

 
Inactivos  

14 
(14.9) 

1 
(1.1) 

79 
(84.0) 

94 
(100) 

 
Total 

248 
(69.7)  

21 
(5.9) 

87 
(24.4) 

356 
(100) 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Cuadro Nro. 4a  
Jefes de Hogar por Condición de Actividad de onda actual, según Condición de 
Actividad de onda anterior. Comodoro Rivadavia, Oct.1999 – Oct. 2000. 

Condicion de Actividad Octubre 1999 
(onda de procedencia) 

Condicion de 
Actividad 

Octubre 2000 
(onda referencia) 

 
Ocupados 

 
Desocupados 

 
Inactivos  

 
Total 

 
Ocupados  

152 
(88.9)  

13 
(7.6)  

6 
(3.5)  

171 
(100) 

 
Desocupados 

14 
(63.6)  

4 
(18.2) 

4 
(18.2) 

22 
(100) 

 
Inactivos  

10 
(12.2)  

2 
(2.4)  

70 
(85.4)  

82 
(100) 

 
Total 

176 
(64.0) 

19 
(6.9) 

80 
(29.1)  

275 
(100)  

Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Cuadro Nro. 5  
No Jefes de Hogar por Condición de Actividad de onda actual, según Condición de 
Actividad de onda anterior.  Comodoro Rivadavia, Oct. 1998 – Oct. 1999. 

Condicion de Actividad Octubre 1998 
(onda de procedencia) 

Condicion de 
Actividad 

Octubre 1999 
(onda referencia) 

 
Ocupados 

 
Desocupados 

 
Inactivos  

 
Total 

 
Ocupados 

135 
(69.9)  

21 
(10.9) 

37 
(19.2) 

193 
(100) 

 
Desocupados 

13 
(33.3) 

14 
(35.9) 

12 
(30.8)  

39 
(100) 

 
Inactivos  

28 
(4.2)  

11 
(1.7)  

623 
(94.1)  

662 
(100) 

 
Total 

176 
(19.7)  

46 
(5.1)  

672 
(75.2)  

894 
(100)  

Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
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Cuadro Nro. 5a  
No Jefes de Hogar por Condición de Actividad de onda actual, según Condición de 
Actividad de onda anterior. Comodoro Rivadavia, Oct. 1998 – Oct. 1999. 

Condicion de Actividad Octubre 1999 
(onda de procedencia) 

Condicion de 
Actividad 

Octubre 2000 
(onda referencia) 

 
Ocupados 

 
Desocupados 

 
Inactivos  

 
Total 

 
Ocupados 

123 
(72.8)  

7 
(4.1) 

39 
(23.1)  

169 
(100) 

 
Desocupados 

9 
(30.0) 

8 
(26.7)  

13 
(43.3) 

30 
(100) 

 
Inactivos  

21 
(4.3)  

4 
(0.8) 

468 
(94.9) 

493 
(100) 

 
Total 

153 
(22.1)  

19 
(2.7) 

520 
(75.1) 

692 
(100) 

Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Tabla Nro. 1.  
Trayectorias laborales de la Población Económicamente Activa.  
Aglomerado Comodoro Rivadavia, Octubre 1998 – Octubre 1999.  
Mantenimiento del Empleo 64.9 Pérdida del Empleo 12.4 
Obtención de Empleo 14.4 Mantenimiento de la Desocupación    5.8 
  Ingreso a la Desocupación    2.5 
Trayectorias de Ocupación  79.3 Trayectorias de Desocupación  20.7 
Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Tabla Nro. 1a.  
Trayectorias laborales de la Población Económicamente Activa.  
Aglomerado Comodoro Rivadavia, Octubre 1999 – Octubre 2000  
Mantenimiento del Empleo 64.1 Pérdida del Empleo 12.6 
Obtención de Empleo 15.1 Mantenimiento de la Desocupación  4.2 
  Ingreso a la Desocupación  4.0 
Trayectorias de Ocupación  79.2 Trayectorias de Desocupación  20.8 
Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Tabla Nro. 2.  
Trayectorias laborales de la Población Económicamente Activa masculina  
Aglomerado Comodoro Rivadavia, Octubre 1998 – Octubre 1999.  
Mantenimiento del Empleo 69.2 Pérdida del Empleo 10.9 
Obtención de Empleo 13.3 Mantenimiento de la Desocupación    5.6 
  Ingreso a la Desocupación    1.0 
Trayectorias de Ocupación  82.5 Trayectorias de Desocupación  17.5 
Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Tabla Nro. 2a.  
Trayectorias laborales de la Población Económicamente Activa masculina  
Aglomerado Comodoro Rivadavia, Octubre 1999 – Octubre 2000.  
Mantenimiento del Empleo 68.9 Pérdida del Empleo 11.7 
Obtención de Empleo 12.1 Mantenimiento de la Desocupación    4.7 
  Ingreso a la Desocupación    2.6 
Trayectorias de Ocupación  81.0 Trayectorias de Desocupación  19.0 
Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
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Tabla Nro. 3.  
Trayectorias laborales de la Población Económicamente Activa femenina.  
Aglomerado Comodoro Rivadavia, Octubre 1998 – Octubre 1999.  
Mantenimiento del Empleo 58.1 Pérdida del Empleo 14.7 
Obtención de Empleo 16.2 Mantenimiento de la Desocupación    6.2 
  Ingreso a la Desocupación    4.8 
Trayectorias de Ocupación  74.3 Trayectorias de Desocupación  25.7 
Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Tabla Nro. 3a.  
Trayectorias laborales de la Población Económicamente Activa femenina.  
Aglomerado Comodoro Rivadavia, Octubre 1999 – Octubre 2000.  
Mantenimiento del Empleo 56.9 Pérdida del Empleo 13.9 
Obtención de Empleo 19.8 Mantenimiento de la Desocupación    3.5 
  Ingreso a la Desocupación    5.9 
Trayectorias de Ocupación  76.7 Trayectorias de Desocupación  23.3 
Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Tabla Nro. 4.  
Trayectorias laborales de la Población Económicamente Activa según posición en el 
hogar. Jefes del Aglomerado Comodoro Rivadavia, Octubre 1998 – Octubre 1999.  
Mantenimiento  del Empleo 79.8 Pérdida del Empleo  9.7 
Obtención de Empleo   7.6 Mantenimiento de la Desocupación   2.5 
  Ingreso a la Desocupación   0.4 
Trayectorias de Ocupación  87.4 Trayectorias de Desocupación  12.6 
Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Tabla Nro. 4a.  
Trayectorias laborales de la Población Económicamente Activa según posición en el 
hogar. Jefes del Aglomerado Comodoro Rivadavia, Octubre 1999 – Octubre 2000.  
Mantenimiento del Empleo 74.1 Pérdida del Empleo 11.7 
Obtención de Empleo   9.3 Mantenimiento de la Desocupación    3.0 
  Ingreso a la Desocupación    1.9 
Trayectorias de Ocupación  83.4 Trayectorias de Desocupación  16.6 
Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Tabla Nro. 5.  
Trayectorias laborales de la Población Económicamente Activa según posición en el 
hogar. No Jefes del Aglomerado Comodoro Rivadavia,Octubre1998–Octubre 1999  
Mantenimiento del Empleo 49.8 Pérdida del Empleo 15.1 
Obtención de Empleo 21.4 Mantenimiento de la Desocupación    9.2 
  Ingreso a la Desocupación    4.5 
Trayectorias de Ocupación  71.2 Trayectorias de Desocupación  28.8 
Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
 
Tabla Nro. 5a.  
Trayectorias laborales de la Población Económicamente Activa según posición en el 
hogar. No Jefes del Aglomerado Comodoro Rivadavia,Octubre1999–Octubre 2000  
Mantenimiento del Empleo 54.9 Pérdida del Empleo 13.4 
Obtención de Empleo 20.5 Mantenimiento de la Desocupación    5.4 
  Ingreso a la Desocupación    5.8 
Trayectorias de Ocupación  75.4 Trayectorias de Desocupación  24.6 
Fuente: Elaboración propia en base a Datos EPH-Indec.  
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Tabla Nro. 6  
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.  
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