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Los registros de la administración de los sistemas de seguridad social constituyen 

una fuente de información crecientemente utilizada para la elaboración de 

estadísticas económicas y sociales, en un contexto de transformación general de 

los sistemas estadísticos tradicionales hacia sistemas integrados y basados en 

registros (Heerschap y Willenborg, 2006; Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, 2021; Economic Commission for Europe, 2007; Wallgren y 

Wallgren, 2021 y 2022).  

Los trabajos presentados en esta publicación ponen de relieve las 

alternativas que dicha fuente tiene para la investigación sobre la dinámica y la 

estructura del mercado laboral; en las páginas que siguen comentaré algunos de 

los caminos que podrían ser tenidos en cuenta en próximas colaboraciones 

académicas orientadas a explorar opciones metodológicas que permitan potenciar 

el análisis socio ocupacional basado en los datos administrativos de la seguridad 

social. 

En primer término, en lo que respecta a la producción de estadísticas 

ocupacionales, es importante destacar que los registros de la seguridad social 

brindan la posibilidad de realizar mediciones precisas del número de trabajadores 

declarados, tanto en modalidades de prestación dependiente como independiente, 

del número de empleadores inscriptos, y del número de relaciones laborales; todo 

ello con una gran capacidad de desagregación sectorial y territorial, aplicable 

tanto a análisis sincrónicos como diacrónicos de cortes transversales y 

longitudinales (International Labour Office, 1997).  
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Entre los principales elementos de los registros de la seguridad social 

utilizados para la elaboración de estadísticas ocupacionales cabe precisar: a) los 

registros de los trabajadores asegurados y los datos individuales de los mismos; 

b) los registros de los empleadores y de los establecimientos productivos; c) los 

informes periódicos de los empleadores sobre el pago de remuneraciones y 

cotizaciones sociales; d) los expedientes individuales de los beneficiarios de 

prestaciones sociales; e) el detalle de la composición de los grupos familiares de 

los trabajadores declarados. En cada caso, conforme a la frecuencia de 

recopilación, dichos expedientes administrativos pueden ser transformados en 

series continuas de datos individualizados obtenidos periódicamente y con 

suficiente oportunidad, además de aportar informaciones específicas para 

estudios especiales que permiten efectuar análisis con gran detalle. 

En el caso de las estadísticas de la Seguridad Social elaboradas por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es pertinente aclarar que las 

mismas son confeccionadas, principalmente, a partir de los datos obrantes en el 

registro del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), que es mantenido por 

la Administración Federal de Ingresos Brutos (AFIP) en base a las declaraciones 

juradas de los empleadores relativas a sus relaciones laborales y sus obligaciones 

de cotización social, y de las conformadas por los pagos a la seguridad social 

efectuados por los trabajadores independientes inscriptos tanto en el régimen 

general de autónomos, como en el régimen simplificado de pequeños 

contribuyentes. Estas informaciones registrales, son complementadas, a su vez, 

con las bases de datos compiladas por la Administración Nacional de Seguridad 

Social (ANSES) como parte de sus responsabilidades de gestión de los procesos de 

liquidación y puesta al pago de las prestaciones previstas en los regímenes de 

Asignaciones Familiares y Seguro por Desempleo. 

Una derivación metodológica de la organización de dichas fuentes 

registrales a destacar es que es posible realizar, además de la caracterización de 

los atributos individuales del trabajador declarado y de su relación laboral, la 

vinculación del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) del trabajador con 

la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del empleador, permitiendo de 

ese modo agregar dichos atributos individuales al nivel de la unidad de 

producción, y completarlos con otros atributos descriptivos del empleador 

contratante tales como su localización geográfica, las actividades económicas 

desarrolladas, la forma de constitución jurídica, y los regímenes tributarios 

aplicables. 

Así, una de las ventajas de las estadísticas ocupacionales basadas en los 

registros administrativos radica en la factibilidad de establecer la vinculación 

entre las características de las unidades de producción y las características de los 

empleos y de los trabajadores que prestan servicios en esas unidades, algo que 
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solo puede realizarse de manera indirecta y muy limitada con las fuentes de 

información social basadas en las encuestas de hogares.  

Si bien esta facilidad está acotada al universo de la denominada economía 

observada quedando fuera de su alcance el registro las unidades de producción 

del sector informal y el empleo informal en general, debe indicarse que como 

resultado de la implementación de políticas de extensión de la cobertura de la 

seguridad social a los sectores informales -establecida primordialmente con la 

Asignación Universal por Hijo (AUH), y más recientemente con el Ingreso 

Familiar de Emergencia (IFE)-, se han confeccionado nuevos registros a partir de 

los cuales se puede identificar y caracterizar a los trabajadores desempleados e 

informales que no están cubiertos en los sistemas de información de los 

regímenes contributivos.  

Entre ellos es también apropiado considerar los registros administrativos 

de beneficiarios de los programas sociales y de empleo, como es el caso del 

Potenciar Trabajo, y de otros programas nacionales y provinciales que 

contemplan de transferencia de ingresos a la población en edad de trabajar sin 

empleo registrado y que obran en el Ministerio de Desarrollo Social y el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, principalmente. 

Este desarrollo incipiente de la capacidad registral de la seguridad social 

incrementa significativamente la potencialidad de dichos registros como fuente 

de información social para la producción de estadísticas ocupacionales, puesto 

que al definir como unidad de registro a la persona titular de los beneficios no 

contributivos consignados, es factible establecer la vinculación entre éstos y los 

registros del SIPA, lo que permite, entre otras funciones, examinar 

longitudinalmente, en el nivel de los micro datos, las transiciones entre el 

desempleo y el empleo informal, por un lado, y el trabajo formal o registrado, por 

el otro, a lo largo de prolongados períodos de tiempo.   

Sin embargo, debe remarcarse que la construcción de un sistema integrado 

de estadísticas socio-ocupacionales supone que no sólo que los micro datos de un 

registro administrativo puedan ser vinculados con los micro datos de otros 

registros administrativos, sino que también puedan serlo, además, con los micro 

datos de las fuentes de datos sociodemográficas basadas en encuestas de hogares 

y censos de población. En el caso de que esta vinculación a nivel de micro datos no 

sea factible, la armonización de las mismas es una opción metodológica 

recomendable para el mejoramiento de la calidad de las estadísticas producidas, 

haciendo posible su combinación para dotar de mayor precisión a las mediciones, 

especialmente en relación a los aspectos de cobertura poblacional. 

Particularmente, en el caso de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-

INDEC) su alcance limitado a los principales centros urbanos del país, y escasa 
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capacidad de desagregación territorial de sus estimaciones dentro de los 

aglomerados relevados, constituye una restricción metodológica relevante para el 

análisis y el monitoreo de los impactos de la crisis económica, y de los efectos 

combinados de la pandemia y de las medidas de emergencia sanitaria sobre la 

estructura socio-ocupacional. No obstante, es importante resaltar que es esta 

fuente de información sociodemográfica la que permite medir periódicamente las 

tasas e indicadores primordiales del mercado laboral, como lo son las tasas de 

actividad, de empleo y de desocupación y el indicador de empleo asalariado no 

registrado; sin cuyo auxilio no se podría establecer con suficiente exactitud el 

tamaño y la composición de la fuerza de trabajo en general, ni el de la ocupada en 

la economía informal. 

Asimismo, la disponibilidad de los resultados del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas realizado el presente año brinda en este contexto 

una oportunidad para la tarea de articulación de fuentes de datos, superando, en 

particular, las restricciones de alcance territorial propias de la Encuesta 

Permanente de Hogares. 

Es por ello que la confección de una metodología de armonización y 

combinación entre los registros de la seguridad social antes señalados, la EPH y 

el Censo Nacional de Población es un desafío operacional de suma importancia a 

la hora de plantear la construcción de un sistema de información socio-

ocupacional coordinado y basado en los registros administrativos de la seguridad 

social.  

El diseño de ese sistema permitiría establecer, con cobertura de alcance 

nacional, la morfología de la estructura social argentina a partir de la elaboración 

de un esquema de clasificación socio-ocupacional adaptado a las características de 

los datos registrales sobre las ocupaciones registradas, tanto en relación de 

dependencia como en posiciones autónomas, y de las estimaciones de los puestos 

no registrados que a partir de las tasas de empleo no registrado puedan 

efectuarse en forma consistente con el número de puestos de trabajo declarados 

en los registros administrativos. Esta mejor precisión de la medición de la 

cobertura poblacional, se vería a su vez favorecida por una modalidad de 

generación de información que potencie otro atributo de la calidad de las 

estadísticas particularmente relevante en momentos de crisis, como lo es el de la 

oportunidad de los datos producidos.   

Si bien en el caso de nuestro país no es aún posible establecer la 

vinculación directa en el nivel de los micro datos de las fuentes de información 

registrales y sociodemográficas, su medición a escala local podría ser 

adicionalmente una alternativa plausible para la combinación de los datos 

obtenidos a partir de dichas fuentes a cierto nivel de desagregación territorial que 
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asegure la comparabilidad estadística; sin perjuicio de la aplicación de diseños de 

análisis estadístico multinivel, más aún teniendo en cuenta el carácter espacial 

del funcionamiento de los mercados laborales.  

En tal sentido, la disposición de los datos de registro del IFE y de 

programas como el Potenciar Trabajo servirían para consistir que tales 

proyecciones de la población desempleada o ocupada en la economía informal sea 

consistente cuando se la estima espacialmente en áreas pequeñas (De Waal, 

2016) mediante la imputación de la condición de actividad y otras características 

ocupacionales a los beneficiarios del IFE, mediante la aplicación de modelos de 

estimación que puedan ser construidos con los datos de la EPH y del Censo 

Nacional de Población al nivel de desagregación territorial más adecuado. 

Por otra parte, cabe agregar que el análisis ocupacional resultante de la 

construcción del sistema de información socio-ocupacional planteado, podría ser 

completado con los datos compilados en los registros administrativos del sistema 

de salud y de riesgos del trabajo. Ello permitiría incorporar en el modelo de 

análisis propuesto, indicadores directamente asociados a la morbilidad y la 

mortalidad, de examen necesario si se pretende ponderar estadísticamente la 

incidencia y variabilidad regional de los factores relacionados a las condiciones de 

salud y seguridad en el trabajo en los cambios socio-ocupacionales observados. 

En el plano de análisis de las condiciones de vida de la población, la 

integración sugerida de las fuentes registrales de la seguridad social con las 

fuentes sociodemográficas, permitiría además desarrollar innovaciones 

relevantes en la medición de la pobreza, a menudo cuestionadas por la escasa 

capacidad de las encuestas de hogares para capturar con exactitud los ingresos de 

los hogares, particularmente de los que provienen de transferencias sociales. En 

tal sentido, la agregación de las fuentes de ingresos de los grupos familiares 

realizada a partir de la coordinación de los diversos registros antes mencionados 

es un paso ineludible para la exploración de alternativas de medición de la 

pobreza basadas en los ingresos efectivamente percibidos que, combinados con los 

reportados por las encuestas de hogares, brinden estadísticas más precisas sobre 

las condiciones de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad social, con 

suficiente capacidad de desagregación geográfica.  

Finalmente, teniendo en cuenta los desafíos de la política social y de 

empleo en el contexto de la Argentina actual, entre los cuales se destaca la 

creciente necesidad de insumos de análisis e información para el diseño, 

monitoreo y evaluación de la misma, una implicancia práctica de las 

consideraciones metodológicas efectuadas en estas páginas es que la puesta en 

marcha de un Sistema integrado de estadísticas socio ocupacionales basado en los 
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registros administrativos de la seguridad social, facilitaría, entre otras, las 

siguientes funciones académicas e institucionales: 

 Realizar un seguimiento continuo de la dinámica del empleo, con gran 

capacidad de desagregación territorial y sectorial.  

 Conformar un observatorio exhaustivo de las ocupaciones.  

 Ahondar el análisis empírico del mercado de trabajo, incluido el de los 

ingresos laborales y su distribución funcional. 

 Efectuar estimaciones precisas de la informalidad laboral y de la pobreza 

por ingresos. 

 Construir modelos de predicción que contribuyan a desarrollar la 

capacidad de prospección del mercado laboral, tanto en el nivel nacional 

como en el de los mercados de trabajo regionales.  

 Desarrollar herramientas e instrumentos de análisis de datos para la 

gestión de los servicios públicos de empleo que incrementen sus grados de 

eficacia en la implementación local de los procesos de intermediación 

laboral y ajuste de la oferta y demanda de calificaciones. 
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