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OBJETIVOS: El objetivo principal de la materia es brindar al participante los conceptos 

básicos, la detección de las principales fuentes de información y los instrumentos necesarios 

para la medición y la interpretación de los principales indicadores socioeconómicos de un 

determinado país, para su aplicación en el análisis económico argentino.   

 

CORRELATIVIDADES  

 

a- Para Cursar esta asignatura el alumno debe tener aprobada(s) la(s) siguiente(s) 

asignatura(s): 

 

1. INDICADORES ECONÓMICOS I 

2.------------------------------------------------------------------ 

3.------------------------------------------------------------------ 
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CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA. Los contenidos del programa a 

desarrollar son los siguientes: 

 

Población. Fuentes de información. Participación económica de la población. Condición de 

actividad y categoría ocupacional. Caracterización de los empleos: tipos de establecimiento 

y calidad del vínculo asalariado. Distribución funcional del ingreso. Salario real y 

productividad. Distribución personal del ingreso: tipos de ingresos e indicadores. Índice de 

Desarrollo Humano. Indicadores de pobreza. Indicadores para el análisis regional. 

 

 

PROGRAMA ANALITICO  

 

UNIDAD 1 – POBLACIÓN - ESTRUCTURA - CENSOS DE POBLACIÓN. (4,5 

horas) 

 

1) La población como referente y como destinataria de la actividad económica y social 

2) Composición y dinámica de comportamiento 

3) Principales indicadores y fuentes 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

⮚ Elizaga, Juan C. Dinámica y economía de la población, CELADE, 1979  (Cap IX, 

Población y crecimiento económico pp 391-425) 

⮚ INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPyV). Principales indicadores. 

Glosario 1 y 2. 

⮚ Naciones Unidas, Principios y recomendaciones para los censos de población y 

habitación, Rev. 1, Serie M, No. 67/Rev.1, Nueva York, 1998, Capítulo V, Sección 6. 

 

Complementaria 

o Alcaniz, Mercedes. Cambios demográficos en la sociedad global. Papeles de población 

[online]. 2008, vol.14, n.57, pp.227-255. ISSN 2448-7147. 

o CEPAL. Cuadernos de la CEPAL. Crecimiento de la población y desarrollo económico. 

Santiago de Chile, 1996 

o Weksler, Guido. Dinámica urbana argentina 1960 – 2010. Metodología de 

homogeneización y análisis de los resultados del Censo 2010 en perspectiva histórica. 

Documento de Trabajo Nº 23, CEPED, Buenos Aires, 2016. 

 

http://www.scielo.org.mx/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ALCANIZ,+MERCEDES
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UNIDAD 2 – PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN. (4,5 horas)  

 

1) Condición de actividad de la población. Tasas básicas (brutas, específicas y refinadas) del 

mercado de trabajo: actividad, empleo, subocupación, desocupación.  

2) La categoría ocupacional: patrón, cuentapropista y asalariados. 

3) Calidad del vínculo asalariado. Tasa de no registro o precariedad.  

4) Empleo según tipo de establecimiento: público/privado, tamaño del establecimiento, 

servicio doméstico. 

5) Fuentes de información: Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Sistema Integrado 

Previsional Argentino (SIPA), Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), Observatorio del 

Empleo y la Dinámica Empresarial (OEDE). El Clasificador Internacional Uniforme de 

Ocupaciones.  

6) Indicadores mercado de trabajo, actividad, ocupacionales alternativos y/o 

complementarios a los oficiales. OCDE. OIT.  

7) Aplicación al caso Argentino. Presentación de la información. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

⮚ INDEC (2003), La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina. 2003, INDEC, 

Buenos Aires. 

⮚ INDEC (2011), EPH. Conceptos de Condición de Actividad, Subocupación Horaria y 

Categoría Ocupacional 

⮚ INDEC (2003), EPH. Cambios metodológicos 

⮚ INDEC (2003), “Clasificador Nacional de Ocupaciones del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2001 (CON-2001). Apéndice metodológico”.  

⮚ Salvia, A. (2003): “Mercados duales y subdesarrollo en la argentina: fragmentación y 

precarización de la estructura social del trabajo”, para el 6º Congreso Nacional de 

Estudios de Trabajo, ASET, Buenos Aires, 13 al 16 de agosto. 

 

Complementaria 

o Arakaki, Agustín. Cambios recientes en la Encuesta Permanente de Hogares. Análisis de 

la actualización de las proyecciones poblacionales y la muestra maestra. Documento de 

Trabajo Nº 22, CEPED, Buenos Aires, 2016. 
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o Beccaria, L. y R. Maurizio (2012): “Reversión y continuidades bajo dos regímenes 

macroeconómicos diferentes. Mercado de trabajo e ingresos en Argentina 1990-2010”. 

Desarrollo Económico, Vol. 52, Nº 206, Buenos Aires, julio-septiembre, págs. 205-228 

o CENDA (2010), “Las transformaciones en el patrón de crecimiento y en el mercado de 

trabajo”, en CENDA, La economía argentina en la post-Convertibilidad (2002-2010). La 

anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual, Cara o ceca, Buenos 

Aires. 

o Masello, Diego; Granovsky, Pablo y Rueda, Candelaria. “La informalidad y los sectores 

productivos” en Dossier 7 Calidad de Empleo y Estructura Socio Productiva. CEIA. 

UNTREF 

o Sánchez, Matías; Pacífico, Laura y Kennedy, Damián. La participación asalariada en el 

ingreso y su composición según el vínculo laboral. Fuentes de información, metodologías 

y alternativas de estimación. Documento de Trabajo Nº 21, CEPED, Buenos Aires, 2016. 

o Waisgrais, Sebastián. Segmentación del Mercado de Trabajo en Argentina. Una 

Aproximación a Través de la Economía Informal. ASET. 7mo. Congreso  

 

 

UNIDAD 3 – PRECARIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN LABORAL. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. ECONOMÍA DEL CUIDADO.  

 

1) Indicadores ad hoc y dificultades en la medición de las formas precarizadas de empleo 

2) Uberización y trabajo de  apps y plataformas.  

3) Brecha de género y mercado de trabajo 

4) Estimaciones de la economía del cuidado. Encuesta de uso del tiempo. 

5) Aplicaciones al caso Argentino. Presentación de la información. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

⮚ Balza, Sonia. UNSAM (2020). La precariedad en los vínculos laborales. Límites de la 

estructura económica y marco regulatorio en la Argentina de la posconvertibilidad. 

⮚ DNEIyG. Ministerio de Economía (2020). Las brechas de género en la Argentina. Estado 

de situación y desafíos. 

⮚ DNEIyG. Ministerio de Economía (2020). Los cuidados, un sector económico 

estratégico. Medición del aporte del Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado al 

Producto Interno Bruto 

⮚ INDEC (2020). Hacia la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo y Trabajo No 

Remunerado. DT N° 20 
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⮚ UCA. Empleo, Precariedad Laboral y Desigualdades Estructurales en la Argentina 

Urbana (2010-2016) 

 

 

Complementaria 

o Adamini, Marina y Longo, Julieta (2017) “Procesos de precarización: algunos elementos 

para pensar a largo plazo la calidad del empleo en Argentina (1990-2017)”. ASET. 

Congreso Nacional de Estudios de Trabajo. Buenos Aires, agosto de 2017. 

o Capaldi, Ana Paula; Ledesma, Damián y Salzmann, Marina (2017) “Empleo joven: 

abordaje en la región y políticas de empleo en Argentina”. ASET. Congreso Nacional de 

Estudios de Trabajo. Buenos Aires, agosto de 2017. 

o Lafuente Duarte, Rocío y Vozzi, Florencia (2017) “Desigualdad de género en el mercado 

laboral argentino actual”. ASET. Congreso Nacional de Estudios de Trabajo. Buenos 

Aires, agosto de 2017 

 

 

UNIDAD 4 – FUNCIONAL - SALARIO REAL- PRODUCTIVIDAD - FUENTES. 

Base 1993 vs 2004. (4,5 horas) 

 

1) Distribución funcional, participación asalariada y el Ingreso Mixto  

2) Salario nominal y real. 

3) Productividad laboral y horaria 

4) Evolución histórica en Argentina y fuentes de estimación. 

5) Salario y productividad desde la mirada empresarial y sindical. 

6) Aplicación al caso Argentino. Presentación de la información. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

⮚ INDEC. Estadísticas de Registros Laborales. Aspectos conceptuales para la medición de 

la evolución de puestos de trabajo, remuneraciones y costo salarial. Metodología N° 18. 

Junio 2016 

⮚ INDEC. Cuenta de generación de ingreso e insumo de mano de obra. Metodología N° 24. 

Julio 2017. 

⮚ González, M. (2004) Fuentes de información sobre salarios: Metodologías y series, 

Documentos de Trabajo, Nº 1, CEPED, Buenos Aires. 
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⮚ Graña, J. M. (2013) Salarios, condiciones de empleo y distribución del ingreso. Debate 

sobre sus condicionantes estructurales en Argentina, Claves para todos, Capital 

Intelectual, Buenos Aires. (ISBN 978-987-614-425-4).  

⮚ Graña, J. M. y D. Kennedy (2008): Salario real, costo laboral y productividad. Argentina 

1947-2006. Análisis de la información y metodología de estimación, Documento de 

Trabajo Nº 12, CEPED, Buenos Aires, noviembre. (ISBN 978-950-29-1141-0).  

⮚ Lindenboim J., J. M. Graña y D. Kennedy (2011): Distribución funcional y demanda 

agregada en Argentina. Sesenta años en perspectiva internacional, Documento de Trabajo 

Nº 16, CEPED, Buenos Aires, agosto. (ISBN 978-950-29-1345-2).  

 

Complementaria 

o Abeles, Martín et al. Distribución funcional  del ingreso en América Latina desde una 

perspectiva sectorial. CEPAL. Serie Estudios y Perspectivas. 2017. 

o Amico, Fabián. Los salarios reales en el largo plazo: surgimiento de un piso estructural 

de las remuneraciones en Argentina. Documento de Trabajo N° 67, CEFID-AR. Buenos 

Aires, marzo de 2015. 

o Kidyba, Susana y Vega, Daniel. Distribución funcional del ingreso en la Argentina. 1950 

– 2007. CEPAL. Estudios y Perspectivas. 2015. 

o Salama, Pierre. ¿Cambios en la distribución del ingreso en las economías de América 

Latina?. Foro Internacional, vol. LII, núm. 3, julio-septiembre, 2012, pp. 628-657 El 

Colegio de México, A.C. Distrito Federal, México 

 

 

UNIDAD 5 – DISTRIBUCIÓN PERSONAL DEL INGRESO (4,5 horas) 

 

1) Clasificación de ingresos. 

2) Perceptores y tipo de ingresos en la EPH. 

3) Indicadores gráficos: densidad de Kernel y curva de Lorenz.  

4) Medidas de resumen I: el coeficiente de Gini. Vínculo con la curva de Lorenz. 

5) Distribución del ingreso por niveles y brechas de ingreso. Medida de resumen II: el 

índice de Theil y el de Atkinson. 

6) Distribución del ingreso en perspectiva regional y mundial. Indicadores tipo Milanovic. 

Índice de Palma 

7) Aplicación al caso Argentino. Presentación de la información. 

 



 

7 

 

 
Maestría en Generación y 

Análisis de Información 
Estadística 

BIBLIOGRAFÍA 

⮚ Altimir, O. y L. Beccaria (1999), “Distribución del ingreso: problemas conceptuales y 

técnicos vinculados a su medición”, Cuadernos del observatorio de la desigualdad y la 

exclusión social, Nº 3, Foro de Investigaciones, MOST-UNESCO. 

⮚  Cortés, F. y R. Rubalcava (1984), Técnicas estadísticas para el estudio de la desigualdad 

social, El Colegio de México, México. Pág. 47-60  

⮚ Salvia, A. y E. Donza (1999), "Problemas de medición y sesgos de estimación derivados 

de no respuesta a las preguntas de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (1990-

1998)”, Estudios del Trabajo Nº 18, ASET, segundo semestre. 

⮚ INDEC (2009), Ponderación de la muestra y tratamiento de valores faltantes en las 

variables de ingreso en la Encuesta Permanente de Hogares. Metodología n° 15 

 

Complementaria 

o Altimir, O.; L. Beccaria y González Rozada, Martín, (2002). “La distribución del ingreso 

en Argentina: 1974 – 2000. Revista de la CEPAL N° 78, pgs. 55-85, noviembre 2002. 

o Atuesta Montes, Bernardo et al. Herramientas para el análisis de las desigualdades y del efecto 

redistributivo de las políticas públicas. Documentos y Proyectos. CEPAL 2018. 

o Calvi, Gabriel. Distribución del ingreso, bienestar y privación en la Argentina 

(1974/1993-2016) Realidad Económica N° 315  pags. 85 a 123. Mayo 2018. 

o Felcman, Daniela; Kidyba, Susana y Ruffo, Hernán (2004), Medición del ingreso laboral: 

ajuste a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares para el análisis de la distribución 

del ingreso (1993 – 2002). AAEP, encuentro anual noviembre 2003. 

o Lindenboim, Javier. Pasado y futuro del empleo y la distribución del ingreso. 

o Roca, Emilia y Pena, Hernán, (2001). La declaración de ingresos en las encuestas de 

hogares. 5to. Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. 1,2,3 de agosto de 2001. 

o Salvia A. y J. Vera (2011): “Heterogeneidad estructural y desigualdad económica: el 

patrón de distribución de los ingresos y los factores subyacentes durante dos fases de 

distintas reglas macroeconómicas” para el 10º Congreso Nacional de Estudios de Trabajo, 

ASET, Buenos Aires, 3 al 5 de agosto. 

 

 

UNIDAD 6 – INDICE DE DESARROLLO HUMANO - POBREZA.  (4,5 horas) 

 

1) Crítica a los indicadores de desarrollo tradicionales. Índice de desarrollo humano e índice 

de pobreza humana como propuestas alternativas. 
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2) Enfoque directo. El método de necesidades básicas insatisfechas y sus formas de 

presentación –mapas de pobreza e indicadores- 

3) Enfoque indirecto. El método de línea de pobreza y sus medidas agregadas. 

4) Medición de la pobreza multidimensional. Canastas para grupos focalizados: infancia y 

vejez.  

5) Medición del Bienestar. Indicadores subjetivos. 

6) Aplicación al caso Argentino. Presentación de la información. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

⮚ Arakaki, A. (2011), La pobreza en Argentina 1974-2006. Construcción y análisis de la 

información, Documento de Trabajo Nº 15, CEPED, Buenos Aires, diciembre. ISBN: 

978-950-29-1344-5. Capítulo 1 y 2.  

⮚ Giarrizzo, Victoria; Ferrer, Dardo  Indicadores Subjetivos de Bienestar Económico. 

Construcción de un índice para la Argentina Victoria  

⮚ INDEC (2016), La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Metodología 

N° 22. Buenos Aires, noviembre de 2016. 

⮚ Mancero, X. (2001), La medición del desarrollo humano: elementos de un debate, Serie 

Estudios Estadísticos y Prospectivos N° 11, CEPAL, Santiago, marzo. 

⮚ PNUD (2010), Desarrollo humano. Informe 2010, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. 

⮚ Gasparini, Leonardo; Cicowiez y Sosa Escudero, Walter, Pobreza  y Desigualdad en 

América Latina: conceptos, herramientas y aplicaciones. DT 171 CEDLAS. UNLP. 

Octubre 2014. 

⮚ Villatoro, Pablo (2012), La medición del bienestar a través de indicadores subjetivos: una 

revisión. CEPAL.  

 

Complementaria 

o Alvarez, Gustavo; Gómez, Alicia y Olmos, Ma. Fernanda, () Pobreza y comportamiento 

demográfico en Argentina. La heterogeneidad de la privación y sus manifestaciones. 

INDEC. Programa Desarrollos de Nuevas Metodologías para el Estudio de la Pobreza 

o Arakaki, A. (2015), “La pobreza por ingresos en Argentina en el largo plazo”, Realidad 

Económica N° 289, IADE, 1° de enero – 15 de febrero, pp. 85-107. ISSN 0325-1926. 

o Feres, Juan Carlos y Mancero, Xavier (2001), El método de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina. CEPAL. 
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o Revista Voces en el Fénix. La Dignidad de los nadies. Año 4 Número 22 Marzo 

2013.Facultad de Ciencias Económicas UBA. 

o Sosa Escudero, W., L. Gasparini y M. Cicowiez (2013), Pobreza y Desigualdad en 

América Latina, Editorial Temas, Buenos Aires. Capítulo 4. 

 

UNIDAD 7 – INDICADORES PARA EL ANÁLISIS REGIONAL. (4,5 horas) 

 

1) La población y la actividad económica a escala territorial 

2) Medidas de dispersión, concentración y especialización 

3) Economías regionales. Demanda de mano de obra y localización.  

4) Aplicación al caso argentino. Presentación de la información 

 

BIBLIOGRAFÍA  

⮚  Boisier, Sergio, Técnicas de análisis regional con información limitada, CEPAL-ILPES, 

temas de Planificación, Santiago de Chile, 1978. 

 

Complementaria 

o Celemín, Juan Pablo y Velásquez, Guillermo (2015), “Calidad de vida y pobreza en la 

Argentina. Aproximación a escala provincial” Revista Académica de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. 

o DNAP (2018), Indicador de Desarrollo Relativo Provincial. Evolución en el período 2004 

– 2017. Ministerio de Hacienda, agosto de 2018. 

o Muñoz, Fernando y Trombetta, Martín (2015), Indicador Sintético de Actividad 

Provincial (ISAP): un aporte al análisis de las economías regionales argentinas. En 

Investigaciones Regionales, Journal of Regional Research, 33 (2015) Páginas 71 a 96. 

Sección Artículos 

o Subsecretaría de Planificación Económica (2016), Desarrollo regional productivo de 

Argentina en torno a la interconectividad de regiones y ciudades. Estudios sobre 

planificación sectorial y regional. Año 1. N° 2 Diciembre 2016 

o Varesi, Gastón (2013), El análisis regional en la Argentina: Enfoque teórico-

metodológico y aportes para su profundización. Revista de estudios regionales y mercado 

de trabajo, 2013,n° 9, pgs. 25-56 
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METODOLOGÍA  

 

El procedimiento de aprendizaje se basa en introducir al participante en la medición y la 

interpretación de los principales fenómenos socioeconómicos para su aplicación en el 

análisis económico y la evaluación de políticas económicas alternativas. Asimismo, se 

realiza un profundo análisis de las estadísticas económicas disponibles en la República 

Argentina, considerando las recomendaciones internacionales vigentes y las metodologías 

de medición utilizadas en nuestro país.   

Para el logro de estos objetivos se familiariza a los asistentes con las definiciones y 

conceptos básicos utilizados en la teoría económica y los métodos utilizados en la 

elaboración de los principales indicadores de difusión habitual. Para ello se parte de los 

conceptos e indicadores asociados a la población y su participación en el mercado laboral. 

Luego se introducen aquellos asociados a la distribución del ingreso a partir de las distintas 

formas de inserción en el sistema productivo y a la resultante de la intervención estatal. 

Finalmente, se relacionan los ingresos percibidos por la población con la posibilidad de 

satisfacer un conjunto de necesidades determinadas, es decir la pobreza.  

 

REQUERIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 

 

A. EVALUACIÓN 

 

Los requerimientos para la aprobación de la materia son los siguientes:  

 

▪ Participar activamente en las distintas clases y, en particular, en el debate final de la materia, a 

partir de la lectura de los textos de aplicación para el caso argentino y de la presentación del tema 

del trabajo final. 

▪ Elaborar el trabajo práctico final, en forma individual o grupal, analizando algún aspecto de la 

economía argentina en base a los indicadores estudiados en el curso. 

 

B. ASISTENCIA A CLASES 

 

Registrar asistencia al 75% de las clases. 

 

 


