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Resumen:  

La evolución y nivel de los salarios son elementos centrales en la historia 
económica. Su estudio permite acercarse a las condiciones de vida, desigualdad, 
distribución del ingreso, además de otros análisis posibles. En el caso de Argentina, 
las fuentes disponibles han permitido observar casi todo el siglo XX, con alguna 
limitación. Dados los cambios en las características políticas e ideológicas a lo largo 
del siglo, diferentes organizaciones relevaron los datos, con diversos objetivos y 
herramientas. En este trabajo se realiza un análisis de las series de salarios 
disponibles, describiendo su contrucción y uso, así como sus posibilidades y 
límites. En el marco de las nuevas agendas en historia económica, se sugerirán 
senderos de investigación  a futuro. 

Palabras clave: Historia económica – Salarios – Siglo XX  

 

Abstract: 

Wages are one of the main imputs in economic history, in particular about levels 

and evolutions. It’s allow to approach living standard conditions, inequality, 

productivity and income distribution. In the Argentinean case, the available 

statistical sources include data for the 20th century, but with different limitations. 
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Given the political and ideological changes throughout the century, different 

organizations collected data with different approaches.. In this paper we present a 

critical  analysis of the available wages series, explaining how these series were 

built and how were used. In the framework of the new agenda, we suggest a set  of 

research paths. 

Keywords: economic history – XXth century – wages 

 

 

Introducción 

La evolución salarial es un indicador clave en la historia económica. Nos 

permite abordar diversos temas relacionados con el desarrollo económico, la puja 

distributiva y las acciones y preferencias políticas de la sociedad. 

En los últimos años, una renovada agenda se propuso indagar sobre la 

historia de las “desigualdades”4. Debido a ello, los índices salariales adquieren 

centralidad gracias a su capacidad de reflejar tanto la distribución funcional del 

ingreso, divergencias regionales, de género, de calificación, etc. En consecuencia, se 

remarca la importancia de contar con series de salarios confliables, de largo plazo, 

que permitan interpretar el impacto de las políticas económicas y la evolución de 

los diferentes indicadores económicos mencionados. 

Existen varios trabajos que aportan series de salarios en Argentina en el 

siglo XX. De una primera aproximación resulta que se basan en diferentes fuentes, 

por lo cual, los resultados no son completamente homogénos. Esto no es casual; las 

fuentes para ciertos períodos son escasas, u ofrecen datos de difícil interpretación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo abordará los principales 

aportes historiográficos sobre salarios en el siglo XX, observando que fuentes 

utilizan, para analizar los alcances y limitaciones de los resultados5. Se hará una 

comparación de las diferentes seires, y se presentará una serie alternativa. Esta 

serie, además de comprobar las diferencias con las anteriores, posibilita análisis 

nuevos sobre la evolución de los salarios en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, 

se presentarán unas conclusiones preliminares donde se plantean posibles 

senderos de investigación a futuro. 

 

 

 

 
4 Ver Hora (2007), Gelman (2011) y Astorga (2017). 
5 El análisis de fuentes en historia económica es un área en crecimiento. Por ejemplo, ver Harriage y 
Rayes (2018). 
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Series salariales y balance historiográfico 

Para fines del siglo XIX y principios del XX contamos con los aportes de 

Roberto Cortés Conde (1979) quien presenta una serie para los años 1880-1912, 

construida a partir de diversas fuentes. Para el período comprendido entre 1880-

1902 utiliza los salarios de peones de policía publicados en el Presupuesto 

Nacional. Los datos publicados por el Departamento Nacional del Trabajo6, y por 

Alejandro Bunge7 en la Revista de Economía Argentina, le permiten extender la 

serie hasta 1912. Por otra parte, utiliza los salarios de la empresa Bagley entre 

1882-1912. Con ellos construye una serie homogénea entre 1880-1912 que 

contempla salarios tanto del sector privado como del público.    

A pesar de su alcance restringido a la Ciudad de Buenos Aires estas series 

fueron tomadas como representativas de la Argentina, en particular para trabajos 

comparativos internacionales.8 

Las series de Cortés Conde son ampliadas por Martin Cuesta (2012b) quien 

incorpora datos del Archivo General de la Nación (AGN - Argentina), el Archivo 

Histórico de la Provincia de Buenos Aires (AHPBA), y el Archivo Histórico de la 

Ciudad de Buenos Aires (AHCBA). Las series realizadas por Cuesta señalan un 

período de inestabilidad, con una leve mejora del salario real entre 1850-1880, y 

un claro proceso de alza hacia el periodo 1880-1914. Por una parte, y en discusión 

con la historiografía previa9, se señala que la crisis de 1890 no impacta en gran 

medida en los que mantienen su condición de asalariados, manteniendo la 

tendencia alcista del salario real durante todo el período. La distinta apreciación 

del desempeño del salario real durante la crisis se debe a las distintas 

ponderaciones utilizadas a la hora de construir la canasta de consumo, y por ende 

en relación a la deflactación del salario nominal.10 Por otro lado, es interesante el 

análisis realizado en relación al salario real y la capacidad de ahorro en un 

contexto de fuerte inmigración11. Para algunos autores, el elemento central 

considerado por los trabajadores habría sido la capacidad de ahorro en oro, más 

que el poder de compra o consumo del salario.12 

 
6 El 14 de marzo de 1907 el presidente José Figueroa Alcorta creó por decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional el Departamento Nacional del Trabajo cuya misión sería recolectar, analizar y publicar 
todos los datos referidos al mundo del trabajo en la Argentina en general, con alcance 
administrativo de gestión y control en la ciudad de Buenos Aires y los Territorios Nacionales. 
7 Sobre Bunge, ver González Bollo (2004). 
8 Ver Bértola et al (1999), Williamson (1999) y Astorga (2017). 
9 En particular Cortés Conde observa un descenso en el salario real durante la crisis de 1890. 
10 Para un interesante análisis acerca de la construcción de canastas de consumo véase Cuesta 
(2012a) y Lanata Briones (2016). 
11 Ya sea de carácter permanente o de tipo “golondrina”. 
12 Esto implica entender la importancia del tipo de cambio en las elecciones de los agentes 
económicos. Ver Cuesta y Vence Conti (2017). 



Estatística e Sociedade, Porto Alegre, p. 82-105, n. 6, 2023        85 
 

El siguiente periodo se caracteriza por el advenimiento de los partidos 

políticos de corte “popular”, a partir del ascenso del radicalismo en 1916, y un 

lento proceso de industrialización por sustitución de importaciones13. Para este 

periodo contamos con los aportes de Gerchunoff y Aguirre (2006), Gerchunoff 

(2016) y Cuesta y Vence Conti (2014). 

Ambos abordan la problemática de la evolución de los salarios reales 

durante la I Guerra Mundial, el período radical y la Gran Depresión deflactando 

salarios nominales con el índice de precios al consumidor (IPC) de la ciudad de 

Buenos Aires14. Gerchunoff y Aguirre utilizan los datos de salarios de obreros 

industriales de la ciudad de Buenos Aires, tomados por el DNT y publicados por el 

Comité Nacional de Geografía (1942)  mientras que Vence Conti y Cuesta 

construyen series de salarios nominales de personal “no calificado” a partir de dos 

fuentes: los archivos de Ferrocarriles Argentinos y el Mercado Central de Frutos. 

En ambos casos se destaca un crecimiento de los salarios reales para el periodo en 

consonancia con el fuerte crecimiento de la economía durante el periodo de 

entreguerras. El trabajo de Gerchunoff indica que el alza de salarios reales en el 

período radical fue importante, lo cual ratifica comparando con la evolución de la 

distribución del ingreso y la altura de la población15. 

Para el análisis del desempeño salarial durante el gobierno peronista 1943-

1955, la cita obligada es Carlos Díaz Alejandro (1983) quien utiliza salarios 

nominales del “Anuario Estadístico de la República Argentina” publicado por la 

DNEyC (1959; 286-294) en su sección “Estadística Industrial”.  Los datos le 

permiten construir un “salario medio nacional”, como el cociente de la totalidad de 

los salarios pagados por la industria sobre la totalidad de obreros ocupados. Si 

bien el alcance nacional del relevamiento realizado por la DNEyC se presenta como 

un avance frente a los anteriores datos salariales, circunscriptos en su mayoría a la 

ciudad de Buenos Aires y alrededores, la metodología no está exenta de 

inconvenientes. En primer lugar, los datos fueron obtenidos sobre encuestas a los 

establecimientos, hecho que podría hacer dudar de la fiabilidad de las 

declaraciones empresariales. Por otra parte, el hecho de que los datos estén 

 
13 Sobre el desarrollo de la industria en Argentina véase Schvarzer (1996) y Bellin (2017). 
14 El índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires en: Dirección Nacional de 
Estadística y Censos, Costo de nivel de vida en la Capital Federal, Buenos Aires, 1963. Todos los IPC 
utilizados en historia económica para Argentina son de esta fuente, cuya fuente primaria son los 
datos del DNT (División Estadística) y de la DNEyC. Para una discusión de este índice, ver Lanata 
Briones (2016). Para una discusión de los índices de precios en el peronismo, ver Newland y Cuesta 
(2017). Las canastas de consumo de la ciudad fueron calculadas en 1914, 1919, 1933, 1943 y 1960. 
El relevamiento de datos y construcción del IPC estuvo a cargo del DNT hasta la década de 1940, en 
que pasó a responsabilidad de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, y luego al INDEC en 
1971. 
15 Con respecto a la distribución del ingreso, Gerchunoff realiza un cálculo aproximado de este 
indicador con los datos disponibles. Sobre antropometría, utiliza los trabajos de Salvatore (2004). 
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agregados, sin diferenciar cargos jerárquicos, subsume las diferencias de 

capacitación (oficiales, peones, etc.).  

En discusión con la serie propuesta con Díaz Alejandro encontramos el 

trabajo realizado por Carlos Newland y Martín Cuesta (2017) quienes utilizan el 

apartado de “Estadística social” de la Ciudad de Buenos Aires, publicada en el 

Anuario Estadístico de la República Argentina16. La fuente permite analizar el 

desempeño salarial de 12 oficios, agrupados por los autores en las categorías de 

construcción, metalúrgicos y textiles, con sus correspondientes categorías de 

oficiales y peones, entre los años 1939-1957. Los datos desagregados en términos 

de calificación permiten evidenciar el desenvolvimiento del Skill Premium en cada 

oficio, y entre ramas de la producción. Por otra parte, para completar el panorama 

presentan series salariales de docentes, ferroviarios, empleados rurales y 

empleadas domésticas cubriendo un espectro amplio en términos de género, oficio 

y capacitación.17 

Las conclusiones del artículo son interesantes, y muestran un alto grado de 

variabilidad en términos de desempeño salarial. Mientras que un grupo de 

“beneficiados”, en su mayoría del sector industrial, experimentó una mejora en 

términos reales, otros como los empleados de construcción, del sector rural y 

empleadas domésticas mantuvieron sus ingresos en términos constantes; por 

último, los empleados estatales habrían sido los “perjudicados” del período 

experimentando un descenso en sus ingresos reales. 

Otra serie salarial considerada por Newland y Cuesta es la de los docentes. 

Relevada y publicada por el Ministerio de Educación (1976), es extensa (1906-75) 

y fue utilizada por varios investigadores18. Presenta todas las categorías docentes 

de educación primaria. Permite el análisis de la calificación, concepción del estado 

(meritocrática, calificación, selección, antigüedad, etc.), y de la categorización 

docente. A grandes rasgos, implica la representación de la importancia de la 

docencia para el estado, lo cual implica también una postura de género19. No 

sorprende observar que la evolución del salario docente en Argentina sea diferente 

al del salario obrero industrial.20 

 
16 DGEyC (1959) pp. 138-139.  Se debe destacar que esta sección es la que utilizaron (para los años 
1939-45) Murmis y Portantiero (2004) en su clásico trabajo sobre los orígenes del peronismo.   
17 Véase tabla anexa. 
18 Cetrangolo (1989) y Cominiello (2017), entre otros. 
19 En especial si se lo piensa en ciertos períodos, que lo entendían como trabajo femenino, y como 
tal complementario al masculino.  
20 Los dos trabajos señalados (Cetrangolo, 1989) (Cominiello, 2017) muestran una caída larga y 
sostenida del Salario Real Docente. ¿Cómo puede explicarse este largo proceso? Diferentes 
argumentos pueden ser mencionados: Problemas de presupuesto, poca capacidad gremial o de de 
presión sobre el estado, poca penetración en la sociedad y en la puja distributiva. También se puede 
suponer que en ciertos períodos funcionó como espacio de “sub trabajo” para los desempleados. 
Por otro lado, los bajos salarios pueden implicar varios elementos: una caída en la calidad de los 
postulantes, de la productividad, salida de recursos humanos, con diversos efectos de oferta y 
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Los datos de la DNEyC también son utilizados por Llach y Sánchez (1984). 

Los autores construyen un salario medio nacional a partir de diversas fuentes. Para 

el período 1940-1949 toman estimaciones independientes de los sectores de 

minería, gas y electricidad, junto a las remuneraciones del sector manufacturero 

publicadaas por la DNEyC, y el promedio simple de peones y oficiales de convenios 

de la construcción. Los datos de salarios entre  1947 y 1949 se complementan con 

las estimaciones de CEPAL (1958) y CONADE-CEPAL (1965).  El período 1950-

1973 es cubierto a partir de datos del BCRA (1976) y el período 1974-1982 se basa 

en encuestas del INDEC sobre industria manufacturera. Los autores hacen 

extensiva la progresión de estos datos manufactureros a las ramas del agro y la 

minería. Dada la diversidad de fuentes y metodologías utilizadas en el empalme, la 

serie construida debe ser tomada como una “aproximación” del desempeño 

salarial no carente de ciertas inconsistencias metodológicas. 

Dada la extensión de la serie de salarios publicada (y lo citado por autores 

posteriores), el trabajo de Llach y Sánchez se puede ubicar dentro del grupo de 

grandes compilaciones de datos. En ese mismo grupo se considera el trabajo de 

Vázquez Presedo (1971), también de amplia utilización en la historia económica. El 

autor reconstruye las series salariales en base a en los datos del DNT, la DNEyC y 

las publicaciones del Comité Nacional de Geografía (1942). 

Más recientes son las compilaciones estadísticas de Orlando Ferreres 

(2010), Iñigo Carrera (2007), que como Vázquez Presedo son de carácter general, y 

también presentan series salariales. Ferreres realiza un empalme de fuentes que le 

permite elaborar una serie de salarios industriales entre el periodo 1882-2004. 

Carrera, por su parte, se vale también de una diversidad de fuentes arribando a un 

índice de “Salario medio” entre los años 1882-200421. Cabe destacar que Carrera 

también presenta series de salarios agrícolas, de difícil construcción por la escasez 

de datos y fuentes, así como por las categorías laborales y la dispersión en el 

espacio22. 

Mariana González (2004) también realiza una reconstrucción del 

desempeño salarial sumando un interesante debate sobre sus condicionantes23. La 

serie propuesta por González comienza en 1950 a partir de los datos brindados 

por el Sistema de Cuentas de Productos e Ingresos de la Argentina (SCP) a cargo 

del BCRA (1976). Esta fuente le permite a la autora contar con la evolución 

promedio de las remuneraciones a los asalariados hasta el año 1973. La serie 

 
demanda. Así como lleva a preguntarse si existen o existieron incentivos o contra incentivos para la 
capacitación y productividad, o si el docente  es reconocido o se va del sistema. 
21 Véanse las tablas anexas. 
22 Para los datos del siglo XIX, ver el trabajo de Sabato (1989) y Barsky y Djenderedjian (2003). 
Para el siglo XX, se usan los Anuarios del Ministerio de Agricultura disponibles (1924-25 y 1934-
35), y los convenios colectivos de trabajo (desde 1940 a la actualidad). 
23 Existe una larga bibliografía al respecto, a modo de muestra véase: Canitrot (1975), LLach y 
Sánchez (1984), Galiani y Gerchunoff (2003), González y Nahón (2004), entre otros. 
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continúa con datos sobre ingreso promedio de los asalariados del Gran Buenos 

Aires extraídos del INDEC24 sobre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) hasta 

el año 1993. Finalmente la serie empalma con datos sobre salarios promedio 

extraídos de la Cuenta de Generación de Ingreso (CGI)25 cubriendo de esta forma el 

período 1950-2006. Los datos obtenidos son deflactados por el IPC obteniendo un 

“Salario Real Promedio”. 

Otros acercamientos recientes e interesantes, con las fuentes mencionadas 

son las que analizan la distribución funcional del ingreso26, o el costo laboral y la 

productividad27, o la calidad de empleo28 en el largo plazo.29 

 

Fuentes para una historia de los salarios 

Considerando los trabajos mencionados, se puede realizar una primera 

aproximación a las fuentes sobre salarios que se utilizan. Como fuente primaria, se 

debe describir que los datos de salarios para el siglo XX corresponden, a grandes 

rasgos, a fuentes oficiales y privadas.  

Los datos previos a 1903, fueron obtenidos de fuentes públicas y privadas: 

el presupuesto nacional y de la ciudad de Buenos Aires, los salarios de los 

ferrocarriles y de la empresa Bagley. 

Entre 1903 y 1944 están disponibles los datos relevados y publicados por el 

DNT, recogidos por la División de Estadística, en base a encuestas a los 

establecimientos industriales de la ciudad de Buenos Aires30. Cabe mencionar que 

entre 1903 y 193031 los datos publicados son continuos y homogéneos, por 

actividad, sector, edad, género y capacitación. Entre 1930 y 1933 se brinda sólo la 

serie de salarios del obrero industrial de la ciudad. Desde 1934 hasta 1944, como 

“Estadística Social”, el DNT publica la evolución de los salarios por hora de obreros 

(peones y oficiales), de 12 ocupaciones32, de la ciudad de Buenos Aires, en base a 

 
24 En 1968 mediante la ley 17.622 se crea el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 
reemplazo de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (DNEyC). El INDEC estuvo bajo la 
órbita de CONADE, y comenzó su trabajo en 1971. 
25 Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (2006). 
26 Por ejemplo, Graña (2007), Lindenboim,  Graña y Kennedy (2005) (2011). 
27 Graña y Kennedy (2008) (2009). 
28 Graña (2013). 
29 Un trabajo interesante, y necesario, es la comparación internacional, realizada por Graña (2015). 
30 El DNT también publicó datos de salarios en las provincias, pero sin continuidad, y en base a los 
datos publicados por cada división de estadística de cada provincia. 
31 El Boletín del Departamento Nacional del Trabajo se publicó entre 1907 y 1920. Paralelamente, 
desde 1918, comenzó a publicarse la Crónica Mensual del Departamento Nacional del Trabajo, que 
llega hasta 1930. Con el golpe de estado, cesan las publicaciones hasta 1932, cuando reaparecen con 
el nombre de Boletín Mensual del Departamento Nacional del Trabajo. Luego de dos años fue 
renombrado como Boletín Informativo del Departamento Nacional del Trabajo. 
32 Estas ocupaciones son: albañil, carpintero, electricista, herrero, panadero, pintor, radiotécnico, 
sastre, tejedor de punto, ponepliegos, tornero y zapatero. 
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encuesta a establecimientos. Esta última serie tiene continuidad desde 1945 a 

196633, pero en base a datos de los convenios colectivos de trabajo para Buenos 

Aires. 

En paralelo, desde 1937 en adelante se realizó la encuesta industrial 

nacional, que se publicó en el Anuario Estadístico Industrial y se replicó en varias 

publicaciones oficiales. Esta fuente presenta el total de salarios pagados por las 

empresas de diferentes sectores a los empleados y obreros, así como las horas 

trabajadas. Esta fuente permite calcular el salario medio nacional industrial, así 

como el valor medio hora. Los datos de esta encuesta, por ejemplo, son los 

utilizados por Díaz Alejandro, y fueron publicados en la sección “Estadística 

Industrial”34 del Anuario Estadístico de la República Argentina35. 

Estas fuentes mencionadas anteriormente, de origen oficial, se 

complementan y corrigen con los datos de los censos, tanto nacionales (1895-

1914-1947-1960, etc.) e industriales (1895-1914-1935-1946-1950-1954-1964-

1974-1985, etc.)36. En el sistema estadístico, la jerarquía de los censos es superior 

a las encuestas y relevamientos sectoriales37.  

Como fuente de carácter semi oficial, están disponibles los datos de los 

convenios colectivos de trabajo. Estos contienen información de cada provincia, y 

el promedio nacional. Los datos de la ciudad de Buenos Aires son los que se 

publicaron en la “Estadística Social” del Anuario Estadístico de la Republica 

Argentina desde 1945 en adelante. Entre 1939 y 1949 existen datos de pocos 

convenios, dependiendo del sector y/o actividad y/o provincia. Desde 1950 en 

adelante se cuenta con datos de todos los convenios, a nivel nacional y provincial. 

Las series de datos de convenios a nivel nacional ofrecen información de cada 

categoría laboral al interior de la actividad.  Permiten ver calificación, pero no 

género o edad. Un inconveniente de la serie nacional, es que no pondera por la 

cantidad de establecimientos y personal ocupado en cada región o provincia. 

Fuentes privadas o sectoriales disponibles son las informaciones brindadas 

por las empresas (sean estatales o privadas) y las asociaciones empresarias. La 

dificultad radica en la gran cantidad de unidades de información, su diversidad y el 

volumen de datos. La principal ventaja es la exactitud en el nivel de los salarios 

pagados. 

 
33 Desde 1967 en adelante los datos de salarios de convenio se interrumpen en las publicaciones, 
presentando otra vez una serie continua desde 1970. 
34 El relevamiento anual de estadísticas industriales nacionales comenzó en 1937. 
35 En 1943 la Dirección General de Estadística pasó a Dirección General de Estadística y Censos 
(siempre dentro del Ministerio de Hacienda). 
36 Ver INDEC (1985). 
37 Para un análisis e interpretación de la historia de las estadísticas en Argentina, ver Otero (2006), 
González Bollo (2007), Pantaleón (2009) y Daniel (2001). 
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Dados los datos disponibles, cabe mencionar las recopilaciones oficiales u 

oficiosas de series de salarios. En orden cronológico, las primeras están realizadas 

por Alejandro Bunge, y publicadas en el Boletín del DNT y la REA. Una publicación 

muy citada es la del Comité Nacional de Geografía (1942). Estas dos, con datos del 

DNT. En 1947 la DNEyC comienza la publicación de la “Síntesis estadística 

mensual”, con una serie que abarca desde 1914 a 1946, comparando diferentes 

series38. 

Con los cambios en la concepción del desarrollo económico y el rol del 

estado, en 1965 el CONADE y la CEPAL39 publican el resultado de una amplia 

recopilación y análisis de datos. Las series de salarios, en función del cálculo de las 

cuentas nacionales, inician en 1948-50.40 

Diez años después, una publicación de cuentas nacionales del Banco Central 

de la República Argentina (1976) usa el salario medio nacional para el cálculo del 

PBI. Y con el objetivo de calcular el VAB usa la misma información, agregando los 

datos de convenios colectivos desde 1948/50 a 1974, mas información de 

empresas, y de los censos. 

A modo de síntesis preliminar, se puede afirmar que existen cuatro 

“orígenes” de los datos primarios, tres oficiales y uno privado. La división de 

estadísticas del DNT, con datos de la ciudad de Buenos Aires entre 1903 y 1944 en 

base a relevamiento en establecimientos industriales. La encuesta industrial 

nacional, con datos de todos los establecimientos del país, desde 1937 en adelante. 

Y los censos industriales y generales41. Los convenios colectivos de trabajo, con 

datos parciales a partir de 1940, mayoritarios en 1948-49, y completos desde 1950 

en adelante. Finalmente, las informaciones directas de las empresas y las 

asociaciones empresarias42. 

  

Series comparadas 

A continuación presentaremos un gráfico comparado de algunas de las 

series analizadas. A las mismas incorporamos una propuesta propia en base a los 

 
38 Este trabajo recopilada datos del DNT entre 1914-43 (salario por hora de CABA), salarios 
nacionales por hora entre 1943-46 (tomado de la encuesta industrial) y entre 1937-47 el salario 
medio nacional (también de la encuesta industrial). 
39 Resulta interesante señalar la importancia de los datos de precios y salarios, y de la historia 
económica, que reconocen los trabajos de CONADE y de CEPAL durante este período. 
40 En base a el salario medio nacional entre 1950 y 1964, y los convenios colectivos desde 1948-50 
a 1964. 
41 Cabe señalar que la “encuesta industrial” tiene una categoría estadística menor que los censos. De 
allí que los datos publicados de los años 1946 y 1947 de la “estadística industrial”, fueran 
corregidos en las publicaciones posteriores a 1950, en base a los datos del Censo Industrial de 
1947. Ver Dirección Nacional de Estadística y Censo (1950). 
42 En todos los casos se trata de salarios brutos de obreros industriales, sin descuentos ni aportes 
patronales, y con el Sueldo Anual Complementario (SAC) incluido. 
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datos de la DNEyC que nos permite contruir una serie de salarios industriales para 

la Ciudad Buenos Aires homogénea y continua desde 1939 a 1966. Este corte nos 

permite observar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones 

post crísis de 1930 hasta su segunda etapa durante los años 60’, y los cambios 

surguidos a partir del peronismo. 

 

Gráfico 1 -  Salario Real en Argentina según diferentes fuentes (1939-1966) 

base 100= 1939  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Díaz Alejandro (1983), Ferreres (2010), DNEyC (1945-1966), 

Iñigo Carrera (2007), CONADE-CEPAL (1965), BCRA (1976), Llach y Sánchez (1984), Cuesta y Cuk 

(2019). 

 

La comparación revela la existencia de diferencias en los niveles, 

variabilidad, volatilidad y evolución de los salarios en Argentina en el siglo XX. La 

discusión y debate en torno a los aspectos técnicos y metodológicos de cada una 

permite plantear nuevos interrogantes, desde diferentes perspectivas y abordajes. 

Para explicar las diferencias, la primera observación radica en entender la 

diferencia entre los salarios en CABA y nacionales43. El salario medio nacional es 

superior al salario de convenio nacional. Esto se origina en la forma de calcular 

 
43 Ya señalado por Cuesta (2016). 
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cada uno. Mientras el salario medio nacional es el cociente entre todos los obreros 

declarados y todos los salarios pagados, el salario de convenio es el promedio de 

las negociaciones provinciales y regionales. El primero incluye todas las categorías 

(con o sin convenio), y pagos por encima del básico. El segundo, no pondera por 

cantidad de obreros por provincia o región. 

Además de las diferencias metodológicas, hay que tener en cuenta las 

diferencias en las fuentes. El salario de convenio muestra el salario básico de 

ingreso, con aguinaldo, bruto (sin descuentos ni aportes patronales), sin 

antigüedad, ni adicionales, por hora, día o mes. En cambio, el salario medio 

industrial nacional es la media entre el total de salarios pagados y la cantidad de 

obreros empleados, así como las horas trabajadas. En su cálculo también están el 

salario bruto y el aguinaldo; así como están implícitos los pagos por antigüedad, 

adicionales-bonificaciones y premios, horas extras, etc. Retomando la evolución de 

ambas series, la principal y más relevante diferencia no es el nivel (que está dado 

por la diferencia entre el sueldo básico y el sueldo final con adicionales y 

antigüedad), sino por la magnitud de las variaciones y la volatilidad diferencial. Por 

otro lado, el concepto de lo pagado efectivamente (salario medio) es diferente a lo 

que se “pacta” al respecto. Mientras que el segundo implica una obligación a futuro, 

e inflexibilidad, el primero no lo es. 

Al mismo tiempo, cada fuente de datos, según sus características, permite 

trabajar con mayor o menor profundidad. Cada una de las series de base considera 

diferentes ocupaciones; en el salario medio nacional no hay discriminación de 

categoría, antigüedad, ocupación, etc. En las series de convenios se puede ver tanto 

los sectores económicos, ocupaciones, calificación, antigüedad, etc. Así, se 

posibilita el estudio de la evolución comparada de los salarios por sector 

económico. Incluso, para algunos sectores y períodos, están disponibles datos de 

diferencias por género.  

 

Consideraciones finales 

Este artículo parte de la centralidad de los estudios salariales en las nuevas 

agendas de investigación, como por ejemplo sobre desigualdad, género, etc. A 

través de un recorrido por los diversos trabajos y fuentes que abordaron la 

temática podemos concluir que, a pesar de poder establecer una división en 

términos de un periodo “pre-estadístico” y otro con presencia de estadísticas 

oficiales, ambos no están exentos de críticas, revisiones y reconsideraciones, 

vinculadas a nuevos enfoques y fuentes. 

Un primer punto a continuar es el análisis de las oficinas estadísticas de 

datos de salarios (internacionales, nacionales y provinciales), y su 
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contextualización con respecto a las necesidades técnicas, políticas e ideológicas de 

cada momento histórico44. 

En relación a la representatividad de los índices creemos que es posible 

profundizar los estudios regionales en la búsqueda de procesos de convergencia o 

divergencia salarial45. En este sentido, un camino que se está recorriendo es la 

construcción de canastas de consumo “Bare Bone Basket”46, a fines de comparar el 

poder de compra del salario en los distintos puntos geográficos del país y del 

exterior. En relación a la canasta de alimentos, un foco de investigación más que 

interesante podría centrarse en la relación entre políticas públicas y salario real, 

en particular, aquellas destinadas a mejorar el poder de compra salarial en 

“desmedro” de los precios relativos agropecuarios47. Para ello, también se debería 

avanzar en el análisis de las políticas de precios y salarios. Esto implica entender la 

evolución de las pujas distributivas, las relaciones de poder, y los sistemas 

políticos. Además, dado que todas las series abordan el salario de los obreros, y en 

gran parte del obrero industrial, queda por trabajar otros salarios e ingresos, como 

por ejemplo el de la denominada “clase media”. 

Uno de los terrenos en donde más se manifiestan las desigualdades de 

género es en el aspecto salarial48. Si bien la carencia de fuentes dificulta la 

construcción de series diferenciadas por género, creemos que los estudios 

históricos pueden y deben profundizar esas líneas de investigación. Las series 

construidas por Newland y Cuesta (2017) sobre remuneraciones de servicio 

doméstico son un interesante punto de partida. En  base a los avisos de solicitud de 

personal doméstico publicados en periódicos, mujeres en este caso, los autores 

construyen una serie salarial49 que podría compararse con la de personal no 

calificado masculino identificando así diferenciales por género.50 

Otro núcleo a desarrollar es la evolución del denominado “Skill Premium” en el 

largo plazo. Como hemos visto en las obras citadas, se ha abordado esta cuestión 

en distintos períodos y lugares, pero aún quedan áreas de vacancia por cubrir 

 
44 Ver Otero (2006) y González Bollo (2007). 
45 Para salarios regionales ver Abraham (2008), (2012), Bragoni y Olguín (2016), entre otros. 
46 Allen (2001). Para un interesante análisis sobre la utilización de dicha metodología véase Santilli 
y Gelman (2016). 
47 Como señalara Eduardo Míguez (2017), “La política de “mejorar el salario” en detrimento de los 
precios rurales se reiteró varias veces a lo largo de la última centuria, y aún carecemos de estudios 
rigurosos sobre su eficacia, que debería referirse a cada producto (trigo, carne, etc.) y a cada 
período específico”. 
48 D’alessandro (2017). 
49 La misma metodología es utilizada por Cecilia Allemandi (2015). Aunque solo releva datos para 
los años 1905 y 1910. 
50 Es llamativo que la serie de salarios de empleados domésticos tampoco coincida con la serie de 
salarios promedio nacionales. Con respecto al problema del salario femenino, ver Frankema, 
(2010), Scheinkman (2017), Allemandi (2015), Cuesta y Gomez (2019), y Allerand y Curvale 
(2019). 
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desde una visión de largo plazo, y en relación con los cambios políticos51 y el 

desarrollo económico y tecnológico. Además de la relación entre el “Skill Premium” 

y el salario real, también hay mucho camino por recorrer en la relación entre 

salarios reales y antropometría. 

En términos macroeconómicos, y relacionado a la puja distributiva, el 

profundo debate en torno a la existencia de un supuesto Trade off  entre 

crecimiento y distribución está lejos de ser zanjado, y creemos que la 

profundización de los estudios salariales debiera intervenir, aportando nuevos 

datos e interpretaciones.52   

Finalmente, es necesario profundizar los conocimientos en relación al 

desenvolvimiento salarial, la puja distributiva, la interacción entre salario real y 

crecimiento, salario real y políticas públicas, las elecciones políticas, la 

convergencia o divergencia regional de los procesos económicos, el desempeño del 

Skill Premium, y las desigualdades de género, el acceso a la vivienda53, entre otros 

elementos. Esto deja un espacio interesante para profundizar en los estudios 

salariales, indagar nuevas fuentes y construir series, que permitan interpelar los 

procesos históricos con mayor precisión y detalle, a la luz de las nuevas agendas. 
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Anexo 

Tabla 1 -  Índices de Salarios Reales en Argentina según diferentes fuentes 
(1934-1966) 
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Tabla 1 -  (continuación) 

 

Fuentes: ver gráfico 1. OF: Orlando Ferreres; DA: Díaz Alejandro; C-C: Cuesta-Cuk; IC: Iñigo Carrera; 

LL-S: Llach- Sánchez; C-CEP: CONADE-CEPAL. 

 

Tabla 2 -Fuentes y publicaciones sobre salarios 
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Tabla 2 - (cont.) 
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Tabla 2 - (cont.) 
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Tabla 2 - (cont.) 

 

 

 

 


