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blicación semestral de la Dirección de Investigación 
y Estudios Sobre Juventud, tiene como objetivo ge-
nerar un espacio de diálogo, opinión y discusión en 
materia de juventudes desde una perspectiva trans-
disciplinaria. Coadyuvando con ello a la divulgación 
de investigaciones novedo  sas e incluyentes, a la par 
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solución de las problemáticas que circundan a las y 
los jóvenes.
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Editorial

Mucho se ha dicho en los últimos años sobre los efectos 
que tuvo la radical andanada en contra del narcotrá-
fico emprendida por el gobierno federal en 2008 en 

el escalamiento de una crisis inédita de violencia e inseguri-
dad que causó la muerte de miles de mexicanos y mexicanas. 
También se ha señalado la manera en que la aguda erosión 
del poder público y los crecientes vacíos de Estado provoca-
dos por la consolidación de la hegemonía neoliberal contri-
buyeron a la expansión de la delincuencia organizada y, por 
consiguiente, a una severa transformación del tejido social, 
agudizada en los territorios con mayor incidencia delictiva. Sin 
embargo, aún resta mucho por explicar sobre la forma en que 
esta situación condujo a la profundización de las desigual-
dades y deterioro de la calidad de vida de las personas jóve-
nes, así como a la depredación de sus entornos cotidianos.

Por sus condiciones específicas de precariedad y discri-
minación respecto a otros grupos etarios, las personas jóve-
nes han estado expuestas como pocas otras poblaciones a ser 
víctimas y/o responsables de actos de violencia en el ámbito 
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intrafamiliar, en sus relaciones afectivas o en sus contextos te-
rritoriales. La prevalencia de estos riesgos, acrecentada duran-
te la última década, ha obstaculizado su adecuado desarrollo 
y condicionado en gran medida sus transiciones en la defini-
ción de un proyecto de vida con bienestar. 

Las graves afectaciones a la paz y la seguridad originadas 
tras la implementación de una política de seguridad reducida 
a la acción castrense permiten cuestionar también asociacio-
nes anacrónicas entre juventudes, beligerancia y crimen orga-
nizado. Contrario a los estereotipos, las personas jóvenes han 
sido quienes más han sufrido el acoso de la violencia, al punto 
que la tasa de homicidios de personas jóvenes de entre 15 y 29 
años es 42% más alta que la de la población en general. En 
contraste, la ECOPRED 2014 advierte que sólo el 12% de las 
personas jóvenes en México han cometido un acto de vanda-
lismo o han tenido problemas con la policía. A pesar de ello, 
sigue imperando una falta de sensibilidad frente a los oríge-
nes de ese fenómeno, así como del papel de las familias, las 
comunidades y los sectores público, social y privado en su 
agudización.

Ante esta situación, la exigencia de seguridad, construcción 
de paz y mejor comprensión de las diversas expresiones de 
violencia con las que conviven las personas jóvenes han termi-
nado por convertirse en coordenadas centrales de la investi-
gación científica en materia de juventud en México, así como 
una de las causas más recurrentes de movilización política y 
social entre las juventudes. 

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), convencido de 
la necesidad de profundizar nuestra comprensión sobre estos 
fenómenos, presenta el número 35 de JOVENes, Revista de Es
tudios sobre Juventud, mediante el que se reúnen más de una 
decena de trabajos de investigación para abordar, desde una ri-
ca amalgama de disciplinas, realidades regionales y enfoques 
metodológicos, la situación de la violencia como experiencia, 
cada vez más presente, en la vida de las personas jóvenes a lo 
largo del continente americano. JOVENes, Revista de Estudios 
sobre Juventud representa, en ese sentido, un esfuerzo por fo-
mentar nuevos diálogos entre la academia, las instituciones 
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de gobierno y las juventudes que apunten hacia la formula-
ción de acciones que garanticen el ejercicio efectivo de dere-
chos para las personas jóvenes, incluido el derecho a una vida 
en paz y libre de todo tipo de violencia. 

Agradecemos al Dr. Alfredo Nateras Domínguez, de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, y al Dr. José Manuel Valen-
zuela Arce, de El Colegio de la Frontera Norte, quienes fun gie  - 
ron como coordinadores de este número, por vigilar en todo 
momento la rigurosidad, pertinencia y calidad de su conteni-
do. La mirada acuciosa de ambos investigadores, conformada 
a través de décadas de experiencia en el estudio de las juven-
tudes, ha sido decisiva para la integración de un documento 
actual, capaz de renovar nuestras certezas e interrogantes so-
bre la dimensión de las violencias en las vidas de las personas 
jóvenes. 

Finalmente agradecemos por anticipado a nuestros lecto-
res y lectoras, deseando que este número apoye al reconoci-
miento del protagonismo de las juventudes como agentes de 
cambio, capaces de impulsar, con creatividad, integridad y so-
lidaridad, acciones que apoyen la conformación de socieda-
des más justas, incluyentes e igualitarias.

M. C. Samuel A. Torres-Méndez
Director de Investigación y Estudios sobre Juventud
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Jóvenes y empleo en el sector automotriz 
en Argentina (2006-2016)

Young People and Employment in the 
Automobile Industry in Argentina (2006-2016)

Miguel Ángel Alfredo*
ORCID: (0000-0002-6022-8934)

Este artículo reflexiona sobre el vínculo entre condición juvenil-dinámica 
ocupacional-precariedad laboral dentro del sector automotriz en Argen-
tina durante el periodo 2006-2016. La agrupación sectorial resulta fuente 
de análisis de las múltiples condiciones laborales que enfrenta la pobla-
ción ocupada joven. La hipótesis del artículo sostiene que esta ocupada 
en el sector automotriz encuentra diversos escenarios de precariedad la-
boral, los cuales se asocian con: 1) la inserción en los puestos de trabajo 
en diversos segmentos laborales; 2) los estratos etarios de la población. 
Se utilizan datos de fuentes oficiales, en cuyo caso el procesamiento de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) Base Individual, desarrollada por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), que permiten el aná-
lisis de la población ocupada. Dentro de las principales conclusiones cabe 
resaltar cómo las condiciones del empleo precario inciden con diversa 
profundidad al interior de los segmentos y grupos etarios de la población 
ocupada, resultando el análisis sectorial-coyuntural junto al análisis de 
tendencias históricas esencial para comprender el fenómeno de la pre ca-
riedad laboral juvenil. 
Palabras claves: jóvenes, empleo, ocupaciones, automotriz, Argentina.

* Doctorante de la Universidad de Buenos Aires. Investigador de la Facultad Latino-
americana de Ciencias Sociales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (CONICET); Argentina.
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This paper reflects upon the link between the fact of being young –in 
terms of occupational dynamics– and the lack of stable employment in the 
automobile industry in Argentina during the period 2006-2016. This sec-
torial classification is useful as an analytical source for various labor con-
ditions faced by the young workforce. The hypothesis offered by the ar ti cle 
asserts that the young workforce faces various degrees of inse curity in 
their employment, associated with: 1) Their insertion in assignments in va-
rious labor segments; and 2) The age categories of the population. We 
obtained our analytical data concerning the workforce from official sour-
ces, by processing the Permanent Home Poll (EPH in Spanish) developed 
by the National Institute for Statistics and Censuses (INDEC). Among our 
principal conclusions, we find that the sectorial-situational analysis, along 
with the examination of historic trends, are essential for understanding the 
phenomenon of employment insecurity among young people.
Key words: young people, employment, occupations, automobile industry, 
Argentina.

IntroduccIón 

L a situación laboral juvenil cuenta con un lugar central 
en la agenda política y económica de los países latino-
americanos. Dentro de ella, la precariedad laboral con-

centra buena parte de la atención de los distintos gobiernos 
nacionales, los cuales han desarrollado iniciativas y medidas 
sociales concentradas y orientadas mayoritariamente a partir 
de la noción de empleabilidad (Miranda y Alfredo, 2018). Esta 
noción, que objeta las condiciones socio-productivas al hacer 
prevalecer las “falencias” de los sujetos a la hora de analizar 
el escenario laboral (Martín, 2007), encuentra su origen en la 
bibliografía económica ortodoxa. Dicha base analítica com-
prende a la realidad laboral como un mercado único con li-
bre competencia en donde oferta y demanda se determinan 
mutuamente en una tendencia al equilibrio, cuyo elemento 
catalizador es el rational choice de los agentes económicos 
(Ruiz Ramírez, 2012). 

Los debates alrededor del funcionamiento de la organización 
social del trabajo y las diversas expresiones laborales encuen-
tran en la literatura una amplia gama de perspectivas. Den tro 
del campo académico, el debate sobre la informalidad y la 
conformación de un “sector informal” –en el cual confluyen 
diversas actividades, puestos de trabajo y empleo con una 
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disminuida protección laboral–, ha sido considerado por una 
parte del cuerpo experto como una característica de la estruc-
tura ocupacional latinoamericana. Sin embargo, el cuestiona-
miento sobre la informalidad como categoría abstracta por 
fuera de las lógicas internas y externas del desenvolvimiento 
del capitalismo ha revivido el debate y puesto en considera-
ción la pertinencia misma de la categoría (Zuazúa, 2005). 

De esta manera, las críticas al enfoque ortodoxo encuen-
tran en el panorama laboral latinoamericano y sus múltiples 
formas de empleos “atípicos” (Busso, 2015) una vasta base de 
sustentación, siendo el caso juvenil un claro paradigma don-
de se concentran escenarios, condiciones y relaciones labora-
les heterogéneas. Así, por ejemplo, la difusión de una especie 
de “cul tura de la contratación” con argumentos basados en la 
supuesta predilección por los ingresos en detrimento de la con-
dición jurídica del vínculo laboral, entra en colisión con la rí-
gida falta de seguridad social bajo la que se contrata a la 
población joven latinoamericana (Miranda y Alfredo, 2017). 
Abor dar la problemática laboral juvenil requiere realizar un 
análisis de condiciones estructurales pero también de pers-
pectivas sectoriales y coyunturales, donde el encuadre de la 
constitución fluctuante del ciclo económico conlleva a interro-
gar el carácter anómalo de ciertas realidades laborales. Frente 
a este escenario, los estudios sobre juventud y trabajo cobran 
una pertinencia singular.

Dentro del campo de los estudios sobre la juventud, se ha 
señalado que el tránsito hacia la adultez dentro de un ciclo vi-
tal se desarrolla dentro de diversos espacios y marcos estruc-
turales, muchos de los cuales, con la crisis de la sociedad 
salarial, han visto trastocarse y desvanecerse su capacidad 
integradora (Bendit, 2006). Durante las últimas décadas del 
siglo XX, el deterioro de las condiciones estructurales de Amé-
rica Latina en general, y de Argentina en particular, muestran 
una realidad generacional de recorridos biográficos con fuer-
tes tendencias a la desigualdad social, en donde la pérdida de 
acceso al empleo de calidad ha sido una de las aristas des-
de las cuales se construyó una nueva condición juvenil. Cabe 
mencionar: 
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Esta nueva condición juvenil emergió sobre la crisis y la modi-
ficación de las instituciones que se habían encargado de la 
transmisión de la cultura adulta legítima. Entre los atributos 
centrales de la nueva condición juvenil se destacaron, por un 
lado, una fuerte autonomía individual referida a aspectos emo-
cionales y afectivos y, por otro, el retraso en la emancipación 
económica del grupo familiar relacionada con la escasez de 
oportunidades laborales y la mayor permanencia en el siste-
ma educativo formal (Miranda, 2007, p. 32).

Así, el carácter histórico y contextual de los espacios so-
cialmente validados desde los discursos adultocéntricos entran 
en correlación con las propias maneras de vivir su condición 
por parte de la población juvenil (Becerra Pozos y Chen Ro-
dríguez, 2020). El entrelazamiento de condicionamientos 
estructurales y subjetividades en acción, funcionan como de-
limitante para el marco de comprensión de lo socialmente 
denominado “juventud”. Estructura y agencia habilitan a la pro-
liferación de múltiples experiencias de vida, en donde la de-
sestandarización de las trayectorias laborales, por un lado, y 
las formas de subjetivar dichas experiencias a partir del pro-
pio recorrido biográfico, encuentran en el ámbito del mundo 
laboral un marco precario para esas juventudes. Definiciones 
como el precariado (Standing, 2013), aunque centradas en el 
panorama europeo y con un alto grado de polémica, ponen 
en debate cómo un sector de la sociedad está destinado al 
tránsito necesario sobre condiciones de calidad laboral dis-
minuidas, siendo la juventud su principal fuente. Entendiendo 
que la nueva condición juvenil comprende un espacio con 
mayores probabilidades de hallarse bajo una situación labo-
ral precaria; no obstante, dicha precariedad va a presentar di-
similitudes a la hora de observarse su desenvolvimiento en 
distintos tiempos y espacios situados. 

Para el caso, la precariedad laboral se presenta no sólo den-
tro de actividades con alto nivel de asociación con “trabajos in-
dependientes”, sino incluso al interior de ramas de actividad con 
altos niveles de protección social. Así, el artículo reflexiona sobre 
el vínculo condición juvenil-dinámica ocupacional-precariedad 
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laboral en Argentina en el período 2006-2016 dentro del sec-
tor automotriz. La delimitación sectorial parte de la contribu-
ción que el sector automotriz genera para el conjunto de la 
economía argentina, el cual ronda para el periodo abordado 
8% del valor agregado industrial (CERE, 2014). De este modo, 
este sector se constituye directa e indirectamente en un re-
curso que brinda oportunidades económicas, sociales y cultu-
rales contribuyendo no sólo al desarrollo de innovaciones sino 
también en las formas organizativas y procesos de construc-
ción identitaria. (Cantarella, Katz y Guzmán, 2008). En relación 
con la población joven, la manufactura automotriz se presen-
ta como un espacio para su inclusión laboral, tanto en la pro-
ducción como en el conjunto de actividades comerciales de 
proveeduría y asistencia al consumo local de bienes y servicio. 
(Salinas García, Carrillo Pacheco y Uribe Pineda, 2019). 

Por ello, los interrogantes que estructuran el artículo son: 
¿Cuál es el panorama laboral juvenil argentino en el siglo XXI? 
¿Qué características asume la dinámica ocupacional para la 
población ocupada adulta y para la población joven en el sec-
tor automotriz en Argentina en el período 2006-2016? ¿Existen 
diferencias en la calidad del empleo al interior de la actividad 
automotriz para la población joven ocupada? La hipótesis cen-
tral del artículo sostiene que ésta población ocupada en el 
sector automotriz encuentra diversos grados de precariedad 
laboral, los cuales se asocian con: 1) la inserción de los puestos de 
trabajo en diversos segmentos laborales y 2) los grupos etarios 
de la población. A lo largo del artículo se analiza la situación 
laboral juvenil en Argentina a partir de la noción de precarie-
dad laboral, dando cuenta de los perfiles demográ ficos de la 
población ocupada en los diversos puestos de trabajo exis-
tentes dentro de los campos laborales vinculados al sector au-
tomotriz. A raíz de la evidencia empírica relevada, se busca 
aportar al debate crítico y la promoción de iniciativas integra-
les que promuevan la mejora de las condiciones de vida de la 
población juvenil latinoamericana y argentina. 

El artículo se organiza de la siguiente manera: en un primer 
apartado se exponen los lineamientos conceptuales generales 
de las condiciones y opciones concretas en el ámbito laboral 
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de las juventudes en los tiempos contemporáneos. A conti-
nuación, se presentan las cuestiones de índole metodológica, 
en donde los datos secundarios elaborados por organismos 
públicos resultan ser la base a partir de la cual, previo proce sa-
miento realizado por el autor, se realiza la presentación y aná-
lisis de la evidencia empírica. Los resultados arrojan que la 
población ocupada juvenil en la actividad automotriz encuen-
tra una serie de condiciones de precariedad laboral que pue-
den ser comprendidas tanto por la dinámica ocupacional 
sectorial como por la propia condición etaria. 

AbordAje teórIco

La indagatoria sobre el vínculo entre condición juvenil y di-
námica ocupacional es un campo significativo para analizar 
las condiciones laborales a las cuales arriban las juventudes. 
En este sentido, los estudios sobre el vínculo entre condi-
ción juvenil y dinámica ocupacional como universos dentro 
de tiempos históricos determinados, encuentran en la noción de 
precariedad una herramienta interseccional contundente (Mo - 
soetsa, Stillerman y Tilly, 2016). 

La literatura ortodoxa sostiene que, bajo el capitalismo, es 
la esfera de lo “económico” el ámbito en el cual se asignan 
valores en la sociedad, siendo el trabajo remunerado en el 
mercado el hito central.1 No obstante, el problema de la ge-
neración y apropiación de valor se presenta como una cues-
tión estructural y acto de consumo que encuentra diversos 
entramados que otorgan un marco de mayor explotación de 
los “recursos humanos” de una sociedad (Santos, 1998). Su-
mado a lo anterior, la heterogénea realidad productiva, junto al 
aumento de la exclusión social dentro de la región latino ame-
ricana, pone en cuestionamiento las premisas de la literatu-
ra ortodoxa, en donde incluso quienes cuentan con acceso al 

1 El sujeto propuesto por la literatura ortodoxa consolida un actor racional reflejado en 
el homo economicus. Este modelo abstracto ha dado lugar a fuertes cuestionamientos, 
entre ellos, el asexuadismo del homo economicus, el cual en realidad representa el pre-
dominio del BBVa (Burgués, Blanco, Varón) (Calderón Agenjo, 2016).
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empleo se enfrentan a condiciones de alta vulnerabilidad so-
cial (Pérez Sainz y Mora Salas, 2006). 

En este marco, el registro de tendencias a la búsqueda de 
mayores márgenes de rentabilidad dota de contenido a ima-
ginarios a partir de los cuales resulta plausible ocupar en traba-
jos con bajos niveles de protección social a una determinada 
porción de la población. Para el caso juvenil, el carácter preca-
rio del empleo refiere a condiciones y situaciones concretas en 
donde este grupo poblacional es tomado como un campo la-
boral “naturalmente explotable”. Así, la población joven surfea 
una serie de problemáticas de trabajo, entre las cuales la pre-
carización es una de las más extendidas. El signo histórico-es-
tructural de la condición juvenil como segmento explotable 
refiere a una dinámica intrínseca del capitalismo, en donde la 
plusvalía generacional (Pérez Islas, 2010) permite comprender 
este fenómeno por fuera de las voluntades individuales, dando 
lugar a entender a la condición juvenil –y su correlato en el 
plano laboral– como una condición histórica que se transforma 
bajo diversas instituciones en tensión y con grados de permea-
bilidad divergentes a lo largo del tiempo (Gillis, 2017).

Según Weller (2003, 2006) la precariedad laboral es resul-
tado de las condiciones propias de los mercados de trabajo 
existentes, los cuales a su vez no se conforman como bloques 
monolíticos. Al interior de un mismo tiempo histórico la pre-
cariedad laboral se muestra, tendencialmente, con diferencias 
de grado conforme a las diversas características demográfi-
cas de la población y su ciclo de vida (Miranda, 2016; Assusa 
y Chaves, 2019). Particularmente, las transiciones de las ju-
ventudes en el mundo del trabajo se desenvuelven dentro 
de condicionamientos estructurales, características genera-
cionales, deseos y estrategias personales. Las condiciones pro-
ductivas y las características propias del mercado de trabajo 
delimitan las trayectorias laborales juveniles las cuales, sin 
embargo, requieren ser abordadas como un proceso que se 
construye a lo largo del tiempo (Pérez Islas y Urteaga, 2001; 
Pérez Islas, 2008; Millenaar et al., 2016). Con este marco, la 
multiplicidad de recorridos demanda entender la inserción y 
estabilización ocupacional como un proceso dinámico que 
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se extiende hasta la tercera década de vida (Cuervo y Wyn, 
2017; Corica, Freytes y Miranda, 2018). Estas juventudes y sus 
definiciones, cuya adscripción temporal y espacial desarrolla 
afiliaciones y construcciones identitarias concretas y en trans-
formación, que evolucionan de manera dinámica e impactan 
tanto en lo contemporáneo como en las relaciones sociales 
futuras (Valenzuela Arce, 2009; Nateras Domínguez, 2010), si-
tuación que requiere de espacios de participación e iniciativas 
que den cuenta de esta complejidad (Reguillo, 2003; Labrea y 
Vommaro, 2015).

El artículo busca aportar al acervo sobre las condiciones la-
borales que la población ocupada joven afronta a partir de un 
análisis de las ocupaciones y calidades de empleos dentro del 
sector automotriz en Argentina durante el periodo 2006-2016. 
La agrupación de las ocupaciones vinculadas con el sector au-
tomotriz busca dar cuenta de cómo una actividad (espejo de 
una estructura económica) habilita a una serie de ocupacio-
nes con calidades de empleo diversa, en donde el acceso a los 
puestos de trabajo responde a la utilidad económica de las ca-
racterísticas de la fuerza laboral. Dicha agrupación se encuadra 
dentro de la corriente teórica institucionalista de la segmen-
tación del mercado del trabajo o mercado del trabajo dual 
(Piore, 1983). Dicha corriente, crítica de la perspectiva ortodo-
xa, divide a la realidad laboral en un sector primario y otro 
secundario en donde existen factores extralaborales que in flu-
yen en la selección, ingreso y permanencia en los puestos de 
trabajo, lo cual evidencia en el fenómeno de la segmentación 
un sistema de control del capital sobre el trabajo. Siendo de 
carácter directo, técnico y burocrático, el control ejercido se 
da como fruto del proceso histórico de subordinación y con-
solidación de la lógica capitalista, en donde la confluencia de 
las tres formas de control conforma la principal causa de la 
segmentación laboral, cuyas consecuencias más palpables se 
observan en la fragmentación de la fuerza laboral en cuanto 
clase social (Fernández Huerga, 2010).2

2 El libro de Reich, G. y Edwards. (1986). “Trabajo segmentado, trabajadores divididos”, es 
un clásico en dicha perspectiva. Estos autores marxistas retoman elementos del institu-
cionalismo para dar cuenta de cómo la lógica del capital genera dicha segmentación.
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Ahora bien, la industria automotriz, como exponente de 
las principales tendencias del proceso productivo y organiza-
ción del trabajo del capitalismo, adquiere desde mediados 
de los años setenta una dinámica global. Ello dio paso a una 
mayor heterogeneidad de la cadena productiva con la exis-
tencia de diversos anillos de producción y proveedores, con 
el impacto consecuente en cuanto a brechas tecnológicas y 
perfiles ocupacionales sobre los países (Carbajal Suarez, 2010). 
Dentro de esta dinámica, la industria desarrolla un sistema 
de cadena de suministros y servicios tanto globales como al 
interior de las fronteras nacionales. En dicho organigrama, 
los grandes capitales ejercen la gobernanza de los circuitos y 
anillos con diversos grados de interrelación y asimetrías tec-
nológicas. Centrado en la cuestión de los vínculos y relaciones 
entre los anillos y el núcleo (en el caso estudiado las termi-
nales), la misma se ha estructurado como una trama produc-
tiva (Yoguel, 2007). Con sucesivas transformaciones en los 
procesos productivos y su consecuente impacto en la relación 
salarial clásica y la dinámica ocupacional (Hernández Váz-
quez, 2018), esta industria ha visto cómo su colectivo laboral 
desem boca en una segmentación. (Delfini y Roitter, 2007; 
Battistini, 2009).3 Así, dinámica productiva y organización 
social del trabajo reflejan en la segmentación un elemento 
funcional al proceso capitalista, el cual conjuga diseño, pla-
nificación, producción, comercialización y mantenimiento de 
las mercancías. De este modo, el conocimiento de la amplia 
configuración de condiciones y sectores que componen una 
actividad económi ca requiere así de la comprensión de la he-
terogénea situación de la estructura de la realidad laboral 
(Salgado y Carpio, 2017).

En el siguiente apartado se presentan los detalles co rres-
pondientes a los aspectos metodológicos. Se encuentra allí una

3 Esquemáticamente, puede plantearse que en América Latina, con la crisis del petró-
leo y el inicio de la caída de la sociedad salarial, la relación de fuerza entre el capital y el 
trabajo se tradujo en transformaciones al vínculo laboral que a comienzos de la década 
de los años setenta, en términos generales, y dentro de las actividades económicas con 
grado de desarrollo industrial, gira de un proteccionismo a una lógica de productividad y 
competitividad (Iranzo y Richter, 2012).
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descripción sobre la delimitación de los segmentos laborales 
y lo referido a las características demográficas de la pobla-
ción ocupada.

Aspectos metodológIcos

En Cadena de valor del Sector Automotriz. Informe final (INET, 
2009) se encuentra un detallado estado de situación del en-
tramado productivo y laboral del sector en cuestión. Como 
generador de empleo directo e indirecto, la dinámica sectorial 
se organiza con su respectivo enclave ocupacional en térmi-
nos de sectores de producción y servicio (ver Esquema 1).

Con relación al párrafo anterior, se entiende la composición 
del sector automotriz a partir de una serie de actividades y 
ocupaciones que se desenvuelven en una gran cantidad de 
establecimientos y unidades económicas, donde se definen 
los segmentos laborales a partir de las actividades econó mi-
cas que los componen. De este modo, se concibe un segmen-
to primario denominado Producción (compuesto por quienes 

SECTOR Insumos básicos Sector Autopartista Sector Terminal /
Aftermarket

Sector Comercialización / Post-venta

ETAPA

Materias
Primas

Elaboración de:
Acero (laminado
y especial)
.Aluminio
.Plástico
.Pintura
.Otros
(petroquímicos,
caucho, textil,
vidrio)

Insumos
energéticos

Partes y
Piezas
. Producción
de partes y
piezas de
distintos
rubros
(empresas de
2° y 3° anillo)

Subconjuntos y
Conjuntos
. Diseño y
desarrollo
. Producción y
ensamble
(empresa de 1°
anillo)

Terminales
. Ensamble de conj. y
subconj.
. Prod. Motores y cajas de 
cambio
. Prod. Autos (estampado,
soldadura, pintura,
montaje)

Exportaciones
. Reposición
. Terminales

Merc. Reposición
. Distribución

Distribuidores
.Mayoristas
.Minoristas

Reparación
. Centros de
mantenimiento y
mecánica ligera
. Talleres generales
. Talleres especializados

Concesionarios
. Distribución
. Financiación (empresas vinc. a terminales)
. Registro de automotores
.Servicio de mecánica
.Venta de repuestos
.Otros servicios al cliente

Fuente: Extraído de INET (2009, p. 41). 

Esquema 1. Cadena de valor automotriz en Argentina
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se emplean en terminales y autopartistas) y otro segmento se-
cundario denominado Servicios (compuesto por quienes se de-
dican al mantenimiento de automotores, así como a su venta 
y comercialización de repuestos).

A partir de la definición de los segmentos mencionados con 
anterioridad se realiza la caracterización de la población ocupa-
da. El estado de población ocupada se refiere a la adscripción 
de la tarea del establecimiento y de dicho empleo como activi-
dad principal. Por este motivo, el análisis surge de la recons-
trucción estadística que permite la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) desarrollada por el Instituto Nacional de Estadís-
ticas y Censo (INDEC). La recuperación del universo trabajador 
permite dar cuenta de las características de dicha población y 
como ésta encuentra correlación con otros sectores.

La calidad del empleo se define a partir del Registro de Apor-
tes Jubilatorios (RAJ).4 Dentro del universo de la denominada 
informalidad laboral, en Argentina se computan una serie de 
figuras y situaciones: trabajo asalariado no registrado, trabajo 
independiente informal (cuentapropismo y patronales) y tra-
bajo de emprendimiento familiar sin remuneración. No obs-
tante, se retoma la figura asalariada con el fin de contar con 
evidencia empírica relacionada a un empleo dentro de la de-
nominada relación laboral clásica. El nivel de registro se efec-
túa con relación al nivel de participación de cada grupo de 
población. 

De este modo, la delimitación de la población joven rele-
vada se efectúa siguiendo la condición de ocupación activa 
y asalariada a la hora de la encuesta. A partir de la Encuesta 

4 En Argentina existe un sistema de seguridad social que contempla jubilaciones por 
retiro reglamentario por edad, regímenes laborales particulares y/o invalidez. Dentro de 
los esquemas vigentes para el acceso a la jubilación se encuentran las personas que 
hayan sido empleadas con vínculos laborales en relación de dependencia como aportan-
tes autónomos o monotributistas. Por consiguiente, si bien existen regímenes laborales 
especiales y situaciones particulares contempladas por la normativa, los requisitos gene-
rales para el acceso al sistema de jubilaciones es contar con 30 años de aportes al siste-
ma previsional y una edad de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Para 
el caso de los vínculos laborales en relación de dependencia, los aportes al sistema previ-
sional corresponden tanto al sector empleador como al sector trabajador, siendo sus 
contribuciones diferenciadas y a título de persona jurídica o física.
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Permanente de Hogares (EPH) Base Individual,5 la cual rele-
va los 31 aglomerados urbanos, el procesamiento se dio por 
medio del SPSS (por sus siglas en inglés Statistical Pa ckage 
for the Social Sciences). Los segmentos se constru yen con 
las siguientes nomenclaturas: a) Segmento Pro ducción (fa bri-
cación de vehículos automotores, remolques y semirremol-
ques), b) Segmento Servicios (venta de vehículos auto mo- 
tores, excepto motocicletas, mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores, excepto motocicletas y venta de par-
tes, piezas y accesorios de vehículos automotores y venta al 
por menor de combustible para vehículos automotores y 
motocicletas).6 

La construcción de los colectivos laborales según el grupo 
etario, al igual que la recuperación de la percepción o no de 
los aportes jubilatorios como reflejo de la calidad del empleo, 
se realiza a partir de experiencias, datos y referencia a la bi-
bliografía de organismos gubernamentales, organizaciones 
internacionales y personas expertas (Bertranou y Casanova, 
2015). En este sentido, el colectivo joven se compone de perso-
nas asalariadas ocupadas con edad entre 18 y 29 años. En con-
secuencia, el colectivo adulto contempla la misma condición 
ocupacional con rangos etarios de 30 a 59 años, y 60 y más 
respectivamente. 

El periodo retomado se sitúa en los años posteriores inme-
diatos a la profunda crisis económica de los años 2000 en Ar-
gentina, en donde el cambio en el modelo de desarrollo iniciado 
en 2003 permite observar una serie de modificaciones y mejo-

5 Cabe mencionar que, en el ámbito experto argentino, se han suscitado una serie de 
debates en torno a la comparación de las bases a partir de la construcción de los ins-
trumentos metodológicos de relevamiento (Pizarro, 2017). En este sentido, los datos pre-
sentados deben ser tomados en cuanto tendencias, tanto por lo mencionado como por 
la propia formulación en cuanto a los aglomerados urbanos.

6 Dichas variables se elaboraron según el Clasificador Nacional de Ocupaciones (CON- 
versión 2001). El mismo hasta 2010 utiliza como base la Clasificación de actividades eco-
nómicas para encuestas sociodemográficas del MERCOSUR (CAES-MERCOSUR). En 2011 
entra en vigor la Clasificación de Actividades Económicas para Encuestas Sociode-
mográficas del MERCOSUR Caes - Mercosur 1.0 Versión Argentina. La elaboración de los 
datos se realiza con el total de los años comprendidos con la excepción del año 2015. En 
este año la publicación de las bases no fue oficializada lo cual imposibilitó su procesa-
miento. En este sentido, la descripción general se expone mediante la secuencia de años 
con la excepción mencionada.
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ras en el plano económico y laboral (Palomino y Dalle, 2012), los 
cuales se vieron fuertemente trastocados a partir de las políti-
cas macroeconómicas impulsadas por la alianza de gobierno 
Cambiemos (2015-2019). Tanto la presentación del panorama la-
boral juvenil en general, como específicamente la exposición 
de datos entre los años 2006-2011-2016 para la actividad auto-
motriz, permite observar la evolución a lo largo de la década, en 
donde el recorte temporal corresponde a un período de amplio 
crecimiento de la actividad automotriz en Argentina en el mar-
co de la expansión del ciclo económico local (Schorr, 2013).

pAnorAmA lAborAl juvenIl en ArgentInA 

A pArtIr de los Años 2000 

El sostenido incremento del PIB, los cambios en los valores 
del mercado de trabajo en cuanto a desempleo, aumento en 
la ocupación total, incremento relativo de los salarios mínimos 
son factores que, en los inicios del siglo XXI, contribuyeron a 
una mejora de los indicadores sociales y al fortalecimiento de 
las instituciones del mercado de trabajo a nivel regional (CEPAL, 
2015). No obstante, la calidad del empleo continúa siendo una 
de las mayores problemáticas para la región ya que, en los úl-
timos años, se ha registrado un proceso poco satisfactorio en 
la formalidad del trabajo (CEPAL, 2017). Sumado a ello, y como 
producto de la contracción económica global, a fines de la 
primera década del nuevo milenio, la desaceleración que su-
fren los países de la región se hace sentir con una reducción 
de sus economías del 0.3% en el año 2015 (OIT, 2015). Este fe-
nómeno, si bien tiene consecuencias negativas sobre el con-
junto de la sociedad, no afecta a todos los grupos sociales 
por igual. Aunque la población ocupada joven latinoamerica-
na cuenta con una importante participación en el mercado de 
trabajo, para el periodo que abarca de 2012 a 2014 las ten-
dencias del empleo juvenil presentan nuevamente valores ne-
gativos. Así, con una participación de la población joven del 
25% sobre el total regional, el panorama laboral juvenil arroja 
que la mayoría, al dejar el sistema educativo medio, pasan a 
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empleos informales o, en términos neoclásicos, a la inactivi-
dad7 (CEPAL, 2017).

Dentro de este marco, el ciclo de expansión económica y el 
giro en el modelo de desarrollo iniciado en 2003 en Argentina 
dio lugar a que el panorama laboral sea permeado por los 
cambios en la política oficial (Novick, Mazorra, y Schleser, 2008). 
La caída del empleo no registrado y el aumento del empleo 
con registro en la seguridad social son la manifestación de 
un “nuevo régimen laboral”. Este presenta fuertes diferencias 
con el régimen desarrollado durante los años anteriores inme-
diatos, permitiendo la recuperación del arbitraje del Estado, la 
revitalización de las instituciones del salario mínimo y nego-
ciación colectiva, y la rearticulación con los representantes del 
movimiento obrero y las empresas que caracterizaron el sur gi-
miento de este nuevo régimen (Palomino y Dalle, 2012). Estos 
aspectos señalados expresan un cambio a nivel de los actores, 
pero también institucionalmente, a raíz de la restauración del 
salario mínimo y la negociación colectiva como muestra de 
un Estado con mayor preponderancia. La vigencia de la nego-
ciación colectiva resulta un elemento clave al momento de 
me jorar las condiciones de desigualdad entre las diversas ramas 
de actividad. La consolidación de un “piso” laboral por parte de 
gremios con un peso considerable, permitió al conjunto del mo-
vimiento obrero sindicalizado alcanzar mejores esca lafones a 
partir del cual debatir sus condiciones de empleo (Senén Gon-
zález y Del Bono, 2013). 

Sin embargo, las mejoras en el régimen de empleo mues-
tran que las realidades laborales diferenciadas continuaron 
siendo una temática que afecta a una porción considerable de 
la población ocupada, y ello se debe a las características eco-
nómicas estructurales y al movimiento cíclico que el patrón 
de acumulación presenta en Argentina (Salvia, y Lindenboim, 
2015). Al analizar el registro por rama de actividad se presen-
tan notables diferencias en las mismas, ya que la concentración 

7 En este punto, enfoques multidimensionales que aborden cuestiones como los pa-
trones de género tradicionales, la segregación territorial y el origen social familiar se pre-
sentan como herramientas explicativas más adecuadas a la hora de interpretar la 
problemática de la “inactividad laboral” (Ibarra Cofré, 2007; Retamoso y Kaztman, 2005).
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en sectores caracterizados por una alta tasa de rotación deja 
entrever cómo la estructura económica del país perfila y com-
prime la dinámica laboral a partir de la capacidad instalada 
en el mercado interno (Bertranou y Casanova, 2014). En esta 
línea, al observar lo que sucede por grupos de edad se presen-
tan fuertes diferencias entre los mismos. La caída escalonada 
en la tasa de empleo no registrado de la población adulta, 
aunque presenta una clara desaceleración hacia el 2014, mues-
tra un escenario mucho más favorable que lo sucedido con la 
población joven, la cual no sólo encuentra valores mayores de 
no registro en su empleo, sino que éste tiende a crecer a par-
tir de 2013 (ver Gráfico 1). 

Fuente: Extraído de Bertranou, Jiménez y Jiménez (2017, p.14).
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Gráfico 1. Tasa de asalarización y tasa de empleo asalariado  
no registrado de jóvenes y adultos, 2003-2017.

Frente a este panorama, desde el MTEySS (Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social) se impulsaron iniciativas 
para la población joven con mayor vulnerabilidad dentro de 
las cuales cabe destacar el Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo (PJMyMT), iniciativa que promulga la finalización de 
estudios formales y el acompañamiento de la inserción labo-
ral. A pesar de ello, diversos trabajos señalan lo complejo de 
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dar respuesta a la problemática de los bajos (o nulos) niveles de 
protección social para una estructura productiva en donde la 
funcionalidad de la estrategia del capital a la hora de la obten-
ción de mayores márgenes de ganancia fomenta tal escena-
rio (Pérez, Chena y Barrera, 2010). En esta línea, Pérez (2008) 
advierte que existe una tendencia a la contratación de pobla-
ción joven en ramas con alta rotación, bajos salarios y niveles 
productivos en donde la posibilidad de calificarse es escasa. 
En este sentido, las condiciones de acceso y permanencia en 
los empleos requieren de una comprensión que haga sinergia 
entre la dinámica sectorial de manera conjunta con caracte-
rísticas de la fuerza de trabajo ocupada. 

A partir de la caracterización de la actividad económica se-
leccionada y los diversos debates existentes en torno a la reali-
dad laboral y la condición juvenil, se retoma al sector automotriz 
como generador de manera directa e indirecta de una amplia 
gama de actividades y puestos de trabajo. Partiendo del reco-
nocimiento de los múltiples puestos y empleos asociados, las 
inserciones laborales conforman la base analítica para la com-
prensión sobre las condiciones del empleo de la población jo-
ven, así como sus diferencias inter e intra segmentos. 

El desenvolvimiento del sector automotriz en Argentina en 
el período 2006-2016 muestra que, si bien la producción de 
automotores supo sostener un importante crecimiento desde 
principio del nuevo milenio, dicha marcha se vio truncada con 
la crisis internacional que tuvo lugar a partir de 2008 (CERE, 
2014). Las tendencias que se presentan para la trama auto-
motriz se enmarcan en las acciones generales de la industria 
local para el periodo. Si bien la coyuntura arroja un ciclo de 
crecimiento de la producción local automotriz (Santarcángelo 
y Pinazo, 2009) plantean que la configuración que la industria 
automotriz adquiere a inicios de los 2000 en Argentina se sus-
tenta en un crecimiento de su nivel de rentabilidad pero no 
así en su nivel de empleo, producto de la lógica empresarial 
transnacional y en detrimento del papel del Estado y la rela-
ción salarial. Así, la configuración de la industria automotriz en 
cuanto sector se desarrolla a partir de la concentración de es-
tablecimientos de servicios para el funcionamiento del parque 
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automotor lo cual se encuentra en línea con la expansión de 
pequeñas y medianas unidades económicas con un alto nivel 
de mano de obra intensiva (INET, 2009; Schorr, 2013).

En el siguiente apartado se describe el panorama de los seg-
mentos laborales seleccionados. En una primera instancia se 
describe la composición según los grupos etarios y luego se ana-
liza la situación de registro (o no) en la seguridad social toman-
do como parámetro los aportes jubilatorios. 

evIdencIA empírIcA. 

cArActerístIcAs ocupAcIonAles 

del sector AutomotrIz en ArgentInA

La masculinización8 del sector automotriz es una de las prime-
ras características a resaltar, siendo este grupo de ocupados la 
mayoría dentro de la fuerza de trabajo empleada en los diver-
sos puestos de trabajo (Alfredo, 2019). Si bien en el segmento 
Producción el predominio de varones es notable, en el caso de 
la distribución en el de Servicios se percibe cómo el porcenta-
je de los ocupados varones sobrepasa al segmento anterior, en 
cuyo caso los niveles se elevan por encima del 90% a lo largo 
de todo el periodo (ver Gráfico 2). 

La presencia de la segmentación se observa al momento de 
analizar la calidad del empleo a partir del registro en la seguri-
dad social por medio de la recepción de aportes jubilatorios de 
los asalariados. Al observar el registro general de los ocupados 
del segmento Producción éste arroja porcentajes sumamente 
elevados que reflejan una tendencia a la mayor cobertura se-
gún el paso de los años. La diferenciación en la calidad del 
empleo es notoria ante los niveles de registro que presentan 
los ocupados del segmento Servicios. Prácticamente supera-
dos en más del doble en el registro de aportes, los ocupados 

8 La hegemonía masculina se refiere a una caracterización general de la actividad, lo 
cual, no obstante, en el análisis de la fuerza laboral se recuperan ambos sexos sin desa-
gregados. El análisis sobre la división por género del trabajo y la utilización de la sectoria-
lización de los perfiles poblacionales como base para la obtención de mayores márgenes 
de ganancia excede por mucho, tanto por su densidad teórica como por su complejidad, 
los límites de la presente investigación. Para una aproximación se recomienda Rodríguez 
Enrique (2012) y Palermo (2017). 
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pudieron alcanzar en su mejor año 43.2% (2011) del registro, en 
donde el movimiento ascendente y descendente dio como re-
sultado un período con registro que ronda 36% (ver Gráfico 3).

Al analizar el perfil etario tanto para el segmento vinculado 
a las terminales como para el dedicado a los servicios, cabe 
mencionar que los mismos se compusieron de una porción 
de población en plena edad de actividad económica. Si se re-
corta la comparación de los grupos en un bloque de rango 
etario de similares proporciones, cabe sostener que no menos 
del 60% de la fuerza asalariada cuentan con una edad no ma-
yor a los 45 años. Sin embargo, la distribución y su evolución 
al interior de cada segmento son diferentes (ver Gráfico 4).

Resulta importante para el segmento Producción no perder 
de vista su tendencia a la reducción constante dentro del uni-
verso. En contraposición, para el de Servicios, se observa cómo 
la población de 18 a 29 años incrementa su nivel de participa-
ción de una manera significativa y constante, llegando a finales 
del periodo a representar 36% del total de los ocupados (ver Grá-
fico 3). En este escenario: ¿Cómo fue la evolución de los distin-
tos colectivos para cada segmento? ¿Qué calidad de empleo se 
dio para la población ocupada adulta y para la población joven? 

100,0%

95,0%

90,0%

85,0%

80,0%

75,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

Producción Servicios

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC, 4º trimestre.

Gráfico 2. Participación de varones en relación con el universo 
ocupado para los segmentos Producción y Servicio. 
Total de aglomerados urbanos. Periodo 2006-2016.
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segmento produccIón

En este segmento el colectivo joven presenta un considerable 
retroceso en su nivel de participación, el cual se asienta esen-
cialmente en el grupo de menor edad. De este modo, el rango 
etario de 18 a 24 años en el periodo 2006-2016 presenta una 

Gráfico 3. Nivel de registro en seguridad social de ocupados varones 
para el segmento Producción y el segmento Servicio. 

Total de aglomerados urbanos. Periodo 2006-2016.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC, 4º trimestre.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC, 4º trimestre.

Gráfico 4. Composición etaria mayoritaria para el segmento 
Producción y segmento Servicios. Total aglomerados urbanos. 

Periodo 2006, 2011 y 2016. 
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caída abrupta en sus valores, siendo que su proporción lo lle-
vó a constituirse como un grupo importante para el inicio de 
esta fase, pero el mismo emprende un sostenido proceso de re-
duc ción hasta ubicarse en 2% a finales del ciclo. Por su parte, 
el grupo etario de entre 25 a 29 años alcanza un sostenido 
nivel de participación que lo ubica en 16% de la población. El 
colectivo adulto en términos generales presenta una relativa 
estabilidad en sus valores. El grupo con mayor peso es el per-
teneciente a la franja etaria de 30 a 45 años, pasando de 34% en 
2006 a 43% en 2016. De este modo se observa cómo el seg-
mento Producción encuentra su principal grupo etario en la 
franja de 30 a 45 años. El tramo de 46 a 59 años muestra un 
crecimiento en sus valores que lo ubican en 33% en 2016. El 
colectivo adulto mayor se presenta prácticamente sin cam-
bios en sus valores a lo largo de la década (ver Cuadro 1).

El total de la recaudación positiva de aportes jubilatorios 
muestra niveles prácticamente absolutos. El colectivo joven en 
términos generales ha mostrado calidades del empleo por 
encima de la media laboral argentina, lo cual no obstante se 
refleja disminuida ante el total de la población ocupada en el 
segmento. Dentro del grupo de 18 a 24 años la regularidad 
en cuanto a aportes jubilatorias ha mostrado una tendencia a 
la baja, siendo que el final del período se presenta menos fa-
vorable. La situación se presenta distinta para el segundo tra-
mo del colectivo, ya que avanzando en el periodo los niveles 
de registro de calidad del empleo van en aumento, llegando a 
partir de la mitad del ciclo abordado a una cobertura jubilato-
ria por encima del 90%. Los colectivos de población ocupada 
adulta y adulta mayor en términos generales exhiben un com-
portamiento similar en cuanto a un incremento en sus valores 
de registro en la seguridad social.

segmento servIcIos

Dentro de este segmento el panorama se muestra menos fa-
vorable para el colectivo laboral en general y para la población 
más joven en particular. Si bien al final del periodo representa 
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a un tercio del total, el colectivo joven presenta una conducta 
oscilante entre los distintos subgrupos que lo componen. El 
grupo de 18 a 24 años crece de manera signi ficativa a lo largo 
del ciclo, llegando a constituir 22% del to tal. Por su parte, en 
la sección de 25 a 29 años la población ocupada se reduce de 
manera escalonada para llegar a 14% hacia el final del perio-
do. Similar al segmento Producción, el colectivo adulto es 
considerable en su volumen. 

La diferencia digna de resaltar se refiere a la población adul-
ta mayor. Este grupo, si bien representa el menor nivel de 
participación en la masa ocu pada, configura una presencia 
que, aunque pequeña, resulta significativa a la hora de com-
prender la dinámica del segmen to (ver Cuadro 2).

Cuadro 1. Participación de los colectivos etarios según proporción 
en el total y nivel de Registro de Aportes Jubilatorios (RAJ)  

para el segmento Producción. Total de 31 aglomerados urbanos.
Periodo 2006-2011-2016.

Fuente: Elaboración propia en base a EPH Base individual, 4º trimestre, 
2006-2016.
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En los párrafos anteriores se analiza la composición de la 
fuerza laboral. Pero, ¿qué sucede con la calidad de dichos em-
pleos relevados? Si se compara con el segmento Producción, 
la calidad del empleo relevado para el conjunto de puestos de 
trabajos del segmento Servicios muestra en términos tota les 
una considerable disminución en sus aportes jubilatorias. Aun-
que los valores generales de registro de aportes se encuentran 
en el orden de 37%, al analizar lo que sucede con los diversos 
colectivos etarios resulta que la calidad del empleo para la po-
blación adulta ha sido proporcionalmente mayor a lo largo de 
todo el periodo. Así, el colectivo joven encuentra un escenario en 
donde la calidad del empleo al cual arriba muestra dos grandes 

Cuadro 2. Participación de los colectivos etarios según 
proporción en el total y nivel de Registro de Aportes Jubilatorios 

(RAJ) para el segmento Servicios. Total de 31 aglomerados 
urbanos. Periodo 2006-2011-2016.

Fuente: Elaboración propia en base a EPH Base individual, 4º trimestre, 2006-2016.
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rasgos. Por un lado, para el grupo de 18 a 24 años existe una 
drástica reducción en los aportes jubilatorios, en donde la di-
námica ingreso/calidad del empleo se presenta como un mo-
vimiento proporcionalmente inverso. No obstante, la población 
perteneciente a la sección de entre 25 a 29, si bien ven caer su 
participación, muestran una mejora sustancial en sus niveles 
de registro. 

AnálIsIs de lA evIdencIA empírIcA

La constitución de diversas actividades, puestos de trabajo y 
empleo con una disminuida protección laboral es conside ra do 
como un distintivo de la estructura ocupacional lati no ame ri-
cana, lo cual no ha pasado sin revisiones. Para el caso analizado, 
las características propias del sector automotriz con llevan un 
conjunto de actividades económicas que de sa rrollan una am-
plia gama de puestos de trabajo, en don de la dinámica ocupa-
cional de la organización del trabajo se da de manera fragmen  - 
tada. De este modo, la existencia de una segmentación gene ral 
por nivel de calidad de empleo en términos totales muestra 
cómo la diferenciación de porcentaje en el registro de aportes 
jubilatorios en las actividades presenta claras brechas entre los 
mismos, situación que no debe hacer perder de vista la mar-
cada acentuación del no registro en el segmento Servicios. 

Un segundo elemento se refiere al movimiento particular 
en el perfil ocupacional por categorías. La distribución por gru-
pos etarios para la trama automotriz presenta una concentra-
ción de su población en el colectivo adulto para la actividad 
de Producción de vehículos, mientras que el colectivo joven 
irrumpe con un mayor crecimiento en los Servicios. Un tercer 
elemento resulta ser las calidades del empleo que se dieron 
para la población joven. Entre las tendencias observadas pue-
de mencionarse que, para la población ocupada joven, existe 
una diferencia en la calidad del empleo que se observa entre 
los distintos bloques laborales en general, los rangos etarios 
homónimos entre los segmentos y al interior de cada estrato 
laboral para los grupos etarios. 
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Según los datos relevados en la investigación, la precariedad 
laboral es una tendencia generalizable a los sectores la bora-
les, en donde la inserción en los puestos de trabajo permite 
com prender las tajantes diferencias en los registros de apor-
tes jubilatorios. A su vez, el acceso de la población a los di-
versos puestos muestra cómo la selección de determinados 
perfiles es diferente para cada sector. En este sentido, cabe 
reconocer la idea de la precariedad como un problema de ca-
rácter vertical, en donde la fragmentación por el tipo de acti-
vidad hace de diferenciador esencial. 

Sin embargo, si bien las diferencias en cuanto acceso resul-
tan ser una de las aristas, la calidad diferenciada de los em-
pleos es otro aspecto fundamental. En este punto, además 
de la problemática de la precariedad en sentido vertical, cabe 
examinar la misma en un sentido horizontal. A modo de re-
flexión, el vínculo condición juvenil-dinámica ocupacional-pre-
cariedad laboral habilita a pensar en una serie de escenarios 
posibles que den cuenta del porqué de las diferencias en las rea-
lidades laborales de la población joven ocupada. 

Desde la óptica de la segmentación laboral, la dinámica ocu-
pacional diferenciada arroja espacios de participación diver-
gen te según los usos económicos y las características de los 
perfiles demográficos de la fuerza laboral. Así, los niveles de 
participación de la población joven dentro del sector automo-
triz pueden ser pensados como elementos reactivos a los 
movimientos cíclicos, aunque con proyecciones diferentes se-
gún los segmentos. Con esta introducción, para el segmento 
Producción puede ensayarse una posible respuesta al porqué 
de la reducción de la plantilla joven. Si bien el colectivo joven 
se ve reducido en niveles significativos, la persistencia en los 
valores del estrato de 25 a 29 años y el incremento de la pobla-
ción de 30 a 45, abren la posibilidad de una continuidad de las 
trayectorias ocupacionales. Si bien el ingreso, rotación y (dis) 
continuidad de la población son elementos que deben tenerse 
en consideración, la estabilidad de los valores, el crecimiento 
eslabonado de los mismos y la reducción del grupo de me-
nor edad permiten la suposición de que parte del colectivo jo-
ven se encuentre en continuidad de su trayectoria dentro de 
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la actividad. El posible movimiento de encadenamiento de la 
trayectoria hacia adelante mostraría una mayor condición 
de estabilidad del empleo. Este escenario se refuerza si se 
señala que la calidad del empleo en el segmento Producción 
encuentra niveles de protección social relativamente altos. Es-
tas condiciones se reflejan dentro de los diversos colectivos, 
siendo que, si bien la franja de menor edad es la menos favo-
recida, la misma se encuentra muy por encima de la media 
laboral argentina. Abonando al supuesto mencionado con an-
terioridad, el eslabonamiento de las trayectorias hacia adelante 
sumaría un escenario de mayor estabilidad laboral en donde 
la calidad del empleo se ve incrementada. 

En contraposición, si se toma el segmento Servicios, la situa-
ción del conjunto juvenil ocupado muestra diferencias al inte-
rior de los segmentos en donde, mientras existe una reducción 
del estrato de 25 a 29 años, la población más joven (18 a 24) 
arroja un constante crecimiento, lo cual permite inferir en qué 
medida la oscilación de este subgrupo es posible a partir de la 
utilización económica de este perfil demográfico. Si bien el co-
lectivo joven mantiene un nivel de participación a partir de 2011, 
el peso relativo del grupo más joven y la reducción de su estrato 
siguiente brinda los elementos necesarios para reflexionar en 
torno a las continuidades laborales y el nivel de rotación laboral 
según los momentos de expansión-contracción de las activida-
des económicas. Si se tiene en consideración que el grupo cre-
ce en el sector etario de 18 a 24 años en una proporción mayor 
que la caída del de 25 a 29, entonces: ¿Qué sucedió con dichos 
jóvenes? ¿Se interrumpieron sus trayectorias laborales? ¿Con-
tinuaron bajo la condición asalariada o pasaron a incorporarse a 
otras figuras laborales dentro de la misma ocupación? ¿Migra-
ron a otra ocupación? ¿Cabe introducir la suposición de no sólo 
el ingreso de nueva población sino el egreso (al menos de la 
forma asalariada) de una porción de los ya existentes?

Las tendencias observadas sugieren que la lógica lineal de 
un eslabonamiento de las trayectorias en este marco se vuelve 
compleja. Un esbozo primario de una respuesta general po-
dría introducir la hipótesis de que el nivel ingreso/egreso den-
tro de los puestos de trabajo permite pensar en un escenario 
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de rotación, en donde tanto la continuidad como el nivel de la 
calidad del empleo se encuentren relacionados con la diná-
mi ca de la coyuntura de la actividad de inserción. En esta línea, y 
de modo hipotético, los diversos procesos de inserción juvenil 
en las ocupaciones, principalmente en actividades de servi-
cios con características de actividad con alto nivel de despro-
tección laboral y distribuida dentro de pequeños y medianos 
establecimientos, encontraría en esta población un grupo de 
“asistencia” o “aprendices”. Como se ha hecho mención en apar-
tados anteriores, los niveles de rotación e inestabilidad labo ral 
son mayores según las ramas de actividad, en donde la con-
jugación de este escenario, junto a los perfiles demográficos 
existentes, da un marco para la consideración y estudio del 
alcance de los procesos de estabilización o precariedad de las 
trayectorias laborales de la población joven. 

En el contexto de crecimiento económico y creación de em-
pleo que se dio en Argentina post-2003, las condiciones entre 
los diferentes grupos etarios presentan múltiples escenarios. 
De este modo, las condiciones de vulnerabilidad con que se 
enfrentan los distintos grupos de jóvenes en el mundo del tra-
bajo son reflejo de cuestiones estructurales y particularidades 
coyunturales-sectoriales. Resulta importante tener en cuen-
ta los aspectos económicos coyunturales y las disposiciones 
en las relaciones laborales reinantes, por un lado, y la diná-
mica en los indicadores laborales en cuanto a estabilidad y 
elasticidad frente a los ciclos de empleo/desempleo para los 
diversos grupos etarios. Una presunción de alta rotación y 
frag mentación de las trayectorias y condiciones laborales de 
los colectivos de población ocupada joven en el segmento 
Ser vicios permite pensar en un hipotético escenario en el 
cual la persistencia de la desigual condición jurídica es un 
termómetro del vínculo condición juvenil-dinámica ocupa-
cional- precariedad laboral; sin perder de vista las condicio-
nes diferenciadas de acceso al empleo en diversas fases de 
un ciclo económico.

Así, la dinámica ocupacional sectorial y las condiciones pro-
pias a las que se enfrenta la población joven al momento de 
ingresar y dar los primeros tránsitos en el mercado laboral, 
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son factores que permiten pensar tendencias generales y par-
ticularidades sectoriales, siendo el binomio juventud-funcio-
namiento del mercado de trabajo un campo fecundo a seguir 
explorando. 

comentArIos fInAles

El artículo se propuso para reflexionar sobre las condiciones y 
calidades de los empleos a los cuales la población juvenil ocu-
pada tiene acceso, siendo el marco conceptual utilizado el que 
incorpora aquellos elementos que se refieren a la segmenta-
ción laboral, la condición juvenil y el debate sobre la precarie-
dad laboral. Si bien dicha investigación cuenta con limi ta ciones 
(tales como las mencionadas respecto a una falta de análisis 
de sagregado por género o bien al recorte de la precariedad a 
partir de la variable de registro en las instituciones de seguri-
dad social RAJ), la misma buscó a partir de la focalización de 
un caso en particular poder observar tendencias que hacen al 
complejo fenómeno del empleo juvenil. 

Los datos revelados permiten abonar la hipótesis original en 
la cual se sostiene que la precariedad laboral de la población 
juvenil en el sector automotriz refiere a una cuestión de gra-
dos, lo cual narra tanto la forma segmentada que adquiere la 
organización del mercado laboral como a los diversos niveles 
de edad de la población. De este modo, la comprensión secto-
rial y coyuntural junto al análisis de tendencias generales dota 
de sustentos a partir de los cuales diseñar herramientas de 
intervención y de acompañamiento de trayectorias forma ti-
vo- laborales de la población joven, en donde el fortalecimien-
to de actores institucionales del mundo del trabajo se vuelve 
imprescindible a la hora de imaginar una sociedad con justicia 
social.
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