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Resumen

El documento analiza la dinámica de la pobreza entre 1991 y 2003 en
Gran Buenos Aires. En particular, identifica el impacto de diferentes
eventos asociados a las entradas y salidas de la pobreza. Los datos pro-
vienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Los resultados
muestran que los eventos relacionados con el mercado de trabajo son los
de mayor importancia en lo que hace a las transiciones entre la situación
de pobreza y no pobreza, debido tanto a su mayor frecuencia como a su
alto impacto sobre los ingresos familiares. Por el contrario, los eventos
de carácter demográfico parecen tener escasa relevancia en la dinámica
de la pobreza. A partir de los resultados alcanzados, se sugieren algunas
recomendaciones de política tendientes a reducir los impactos negativos
que la inestabilidad ocupacional y de ingresos tienen sobre el bienestar
de los hogares.

Introducción

En octubre de 2002, la incidencia de la pobreza alcanzó al 57,5% de las
personas en Argentina y marcó un récord histórico para el país. Si bien en
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Metodología y fuente de información

La información que se empleará para el análisis de la dinámica de la po-
breza proviene de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza
el Indec. En particular, la EPH permite conocer si un hogar que es ini-
cialmente pobre permaneció en esa situación o si logró escapar de la po-
breza seis meses después. De la misma manera, se pueden identificar los
casos de hogares no pobres que mantienen su estado o transitan a la po-
breza. En ambos casos, es posible conocer las variables económicas y de-
mográficas asociadas al cambio de situación de pobreza.

En este documento se analiza información correspondiente al aglome-
rado GBA para el período 1991-2003, debido a la no disponibilidad de
información para el resto de los aglomerados urbanos antes de 1995. Asi-
mismo, el estudio finaliza en 2003, cuando la encuesta experimentó cam-
bios metodológicos que hacen difícil la comparación de los resultados con
los provenientes de años anteriores. Las transiciones a ser analizadas son
las que resultan de la comparación de dos ondas consecutivas, entre ma-
yo-octubre o entre octubre-mayo. Para tener suficiente cantidad de obser-
vaciones, se construyó un pool de paneles de dos ondas consecutivas para
el período completo y para ciertos subperíodos. El número total de obser-
vaciones incluidas en el pool fue 31 589.

Enfoque y metodología

La temática de la dinámica de la pobreza ha sido abordada en los países
desarrollados desde diferentes enfoques. Algunos estudios analizan la di-
námica de ingresos a partir de la cual se derivan las transiciones entre po-
breza y no pobreza de los hogares (Lillard y Willis, 1978). Otros estudian
directamente la dinámica de la pobreza a partir de la aplicación de mode-
los de duración y de funciones de riesgo (Devicenti, 2001). Otro conjun-
to de estudios se basa en el análisis de las transiciones entre pobreza y no
pobreza; modelando las probabilidades de transición y teniendo en cuen-
ta, al mismo tiempo, el sesgo por desgranamiento y la endogeneidad en las
condiciones iniciales. Por ejemplo, Cappellari y Jenkins (2002) utilizan
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el primer semestre de ese año la pobreza experimentó un fuerte incremen-
to como consecuencia del aumento de precios que siguió a la devaluación
de la moneda nacional, ya antes del abandono de la convertibilidad, y co-
mo resultado de la caída de los ingresos nominales y de la deficiente ge-
neración de empleo, el 38% de la población vivía en hogares con ingre-
sos inferiores a la línea de pobreza. Asimismo, esos valores fueron resulta-
do de las tendencias verificadas en el país desde 1994 y caracterizadas por
un bajo dinamismo del mercado de trabajo, junto con una creciente de-
sigualad de los ingreso; lo que configuró una situación social crítica ya an-
tes del abandono del esquema de caja de conversión. Desde principios de
2003, el incremento en los niveles de empleo, sumado a cierta recupera-
ción salarial y mejora de la distribución de las remuneraciones, hicieron
posible una significativa reducción de la incidencia de la pobreza y de la
indigencia.

Estas fuertes alteraciones que ha experimentado la incidencia de la
pobreza desde comienzos de la convertibilidad, hace interesante el aná-
lisis de los factores asociados a dicho proceso. Si bien existe una amplia
literatura sobre la incidencia y características de la pobreza en Argenti-
na, la mayor parte de los estudios hacen uso de información estática,
mientras que pocos analizan esta problemática desde un punto de vista
dinámico.

Este documento intenta contribuir a la literatura analizando la diná-
mica de la pobreza entre 1991 y 2003 en Gran Buenos Aires (GBA). En
este período, la pobreza ha evidenciado diferentes fases de crecimiento
y reducción por lo que resulta relevante vincular esta evolución con los
desarrollos del mercado de trabajo. En particular, se analiza cómo los
cambios en la situación de pobreza de un hogar se relacionan con epi-
sodios del mercado de trabajo (como, por ejemplo, obtención o pérdi-
da de un empleo por parte de algún miembro del hogar, cambios en el
número de las horas trabajadas, etc.) y también con eventos de natura-
leza demográfica (por ejemplo, alteraciones en el tamaño y composición
del hogar). 
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En primer lugar, se analizan las tasas de entrada y de salida de la po-
breza para vincular estos movimientos a los cambios experimentados en
su incidencia. Luego, se relaciona la dinámica de la pobreza con la ines-
tabilidad ocupacional y de ingresos de los miembros de los hogares. La ta-
sa de entrada o salida de la pobreza se calcula como la proporción de ho-
gares inicialmente no pobres o pobres que pasan a ser pobres o no pobres
en la observación siguiente. Como fue indicado anteriormente, las tasas
para el periodo 1991-2003 fueron obtenidas del pool que combina las
transiciones entre dos ondas consecutivas. Estas tasas resultan ser estima-
dores consistentes de las probabilidades de transición.

El documento focaliza los eventos demográficos y económicos asocia-
dos a las entradas a y salidas de la pobreza. Para ello, es necesario identi-
ficar ciertas situaciones que enfrentan los hogares y que se relacionan con
los cambios en el estado de pobreza. Dos enfoques diferentes han sido se-
guidos en la literatura; por ejemplo, Bane y Ellwood, (1986), Antolín
(1999), Cantó (2002), entre otros. Uno de ellos identifica eventos mutua-
mente excluyentes, mientras que el otro analiza la importancia de cada
uno de ellos, aun si el mismo se produce simultáneamente con algún otro.
En este documento se utiliza el primero de los dos enfoques. Sin embar-
go, con el objetivo de cubrir la totalidad de situaciones que pueden expe-
rimentar los hogares, es necesario considerar categorías que indiquen tan-
to eventos simples como la combinación de dos o más de ellos que tienen
lugar simultáneamente. Es importante tener en cuenta que estos eventos
no son interpretados como factores que causan las transiciones, sino co-
mo eventos asociados a las mismas.

A partir de la definición de los eventos mutuamente excluyentes, es
posible estimar la distribución de las transiciones de la pobreza asociada a
los mismos. Para ello se define la probabilidad de moverse del estado i
(pobre/no pobre) al estado j (no pobre/ pobre), (Sij), como la suma de las
probabilidades de transición asociadas a cada uno de los eventos conside-
rados (simples o combinación de ellos). Dicha probabilidad de transición
se muestra a continuación: 

R

P(Sij ) = ∑ P(Sij , E r ) [1]
r=1
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un modelo probit trivariado para tener en cuenta ambas fuentes de endo-
geneidad1. Como mencionan Capellari y Jenkins (2002), cada uno de es-
tos enfoques tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, los modelos de es-
tructura de covarianza asumen la misma dinámica de ingreso para el con-
junto de los hogares, pobres y no pobres, supuesto que probablemente re-
sulte inadecuado. Los modelos basados en la estimación de las tasas con-
dicionales de salida (funciones hazard) que introducen no linealidades al
distinguir entre pobres y no pobres, usualmente ignoran los diferentes ti-
pos de endogeneidad recién mencionados. Por último, los modelos biva-
riados y trivariados pueden enfrentar problemas de identificación como
consecuencia de la dificultad para encontrar instrumentos adecuados. Por
ejemplo, para modelar las condiciones iniciales, un instrumento válido
debería ser una variable que afecta la probabilidad de ser pobre en un de-
terminado momento t, pero que no afecta la probabilidad de salir de la
pobreza entre t y t+1. Para modelar el desgranamiento, la variable debería
afectar la probabilidad de retención en la muestra entre t y t+1, pero no
la probabilidad de transición entre pobreza y no pobreza.

El presente trabajo tiene por objetivo estimar tasas de transición inses-
gadas, asociadas a diferentes eventos. Dada la dificultad para encontrar, a
partir de las variables medidas en la EPH, instrumentos válidos que per-
mitan aplicar un modelo trivariado que tome en cuenta tanto el sesgo por
desgranamiento como por endogeneidad en las condiciones iniciales; en
este documento la corrección por desgranamiento, se llevó a cabo a través
de un método basado en la reponderación de las observaciones. El méto-
do se basa en un modelo probit, a partir del cual se estima la probabili-
dad de permanecer en el panel en dos observaciones consecutivas a partir
de las características del hogar y de los atributos de su jefe. Los nuevos
ponderadores son estimados ajustando los pesos originales por la inversa
de la probabilidad predicha de permanecer en la muestra. La suma de los
nuevos ponderadores es ajustada para que coincida con el número total
de hogares de la primera observación. 
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do un modelo probit bivariado con selección endógena. Cantó (2002) también aplica un pro-
bit bivariado para tener en cuenta el sesgo por desgranamiento. 



aleatorio– se debe a dos razones diferentes: por un lado, aquellos hogares
que directamente abandonan la muestra (14% de los casos) y, por otro,
aquellos hogares que aún permaneciendo en la muestra no tienen ingre-
sos válidos en la segunda observación (11% de los casos) debido a la no
respuesta total o parcial a la pregunta de ingresos (Cuadro 1).

El Cuadro 2 muestra que la magnitud de los dos factores de pérdida
de información es mayor entre los hogares inicialmente pobres que entre
los no pobres: mientras que en el 24% de los hogares inicialmente no po-
bres no es posible definir su situación de pobreza, en la segunda onda es-
ta proporción se eleva al 29% en el caso de los hogares inicialmente po-
bres. Contrariamente a lo esperado, el efecto de su corrección no resulta
importante ni en las tasas de entrada ni en las de salida. 

A partir de las observaciones re-ponderadas por desgranamiento, se ob-
serva que las tasas de entrada y de salida entre dos observaciones consecu-
tivas son, en promedio para el período 1991-2003, del orden del 7% y
del 34%, respectivamente (Cuadro 3). Como era esperable, la probabili-
dad de ser pobre en un determinado momento está fuertemente condi-
cionada por la situación de pobreza en la observación previa: la probabi-
lidad de ser pobre en un determinado momento es casi 60 p.p. más alta
para los hogares que eran pobres en la observación previa en relación a
aquellos que no lo eran. Este hecho probablemente esté reflejando una
fuerte dependencia al estado; sin embargo, es necesario tener en cuenta
que estas diferencias no están controladas por la heterogeneidad existente
entre hogares por lo cual no es posible concluir –solo a partir de esta evi-
dencia– que existe dependencia genuina al estado inicial.

La inflación genera una reducción en los ingresos reales de las familias,
que impacta sobre los movimientos entre pobreza y no pobreza que expe-
rimentan los hogares. El impacto de este factor puede ser deducido a par-
tir de la comparación entre las tasas efectivamente observadas y las que sur-
girían si el valor de la línea de pobreza por adulto equivalente se hubiera
mantenido constante (Tasas contrafactuales. Cuadro 3). En este último ca-
so, las tasas de entrada y de salida correspondientes al período completo
hubieran sido de 6,8% y de 35,6%, respectivamente, indicando que la
principal fuente de cambio en la situación de pobreza en los hogares no ha
sido la inflación, sino las alteraciones en sus ingresos nominales totales.

Movilidad de la pobreza y vulnerabilidad en Argentina 

55

donde:  

Sij indica la transición desde el estado i en t al estado j en t + 1.
Er indica la ocurrencia del evento r.
r: 1,2,…,R  son los eventos mutualmente excluyentes
i ≠ j

Siguiendo a Jenkins y Shulter (2001) es posible descomponer tal dis-
tribución en dos factores. Por un lado, la probabilidad de experimentar
un determinado evento por parte de la población en riesgo –los hogares
no pobres cuando consideramos las entradas a la pobreza y los hogares po-
bres cuando analizamos las salidas–. Por otro lado, la probabilidad condi-
cional de experimentar una transición dado que el evento ha sucedido. En
consecuencia, [1] puede ser reformulado como sigue:

R

P(Sij ) = ∑ P(Sij E r )P(E r ) [2]
r=1

Esta descomposición de las probabilidades de transición hace posible
distinguir si un evento es importante por su alta tasa de ocurrencia y/o
porque cuando sucede implica transiciones entre estados de pobreza.

La dinámica de la pobreza en Argentina

Tasas de entrada y de salida

Como fue indicado previamente, se ha hecho un intento de corregir las
tasas de entrada y de salida de la pobreza por el efecto del desgranamien-
to. Considerando el panel de hogares que debieran haber permanecido en
las dos observaciones consecutivas (esto es excluyendo aquellos que deben
abandonar el panel por el propio esquema de rotación), se observa que el
25% de los hogares presentes en la primera observación no tienen infor-
mación en la segunda observación. Esta pérdida –a priori, de carácter no
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minuye o si ambas cosas suceden conjuntamente, implicando un incre-
mento en el ipae del hogar. Estos movimientos son, a su vez, resultado de
diferentes eventos experimentados por los miembros del hogar. El aumen-
to en el ingreso total familiar puede ser consecuencia, por ejemplo, de la
obtención de un empleo por parte de algún miembro inicialmente no
ocupado o del incremento en las remuneraciones o de las horas trabaja-
das. La reducción en la cantidad de miembros puede ser resultado de que
algún miembro haya dejado el hogar.

Es necesario distinguir este último tipo de evento –de carácter demo-
gráfico– de aquellos de otro tipo. Entre estos se consideran, en primer lu-
gar, aquellos exclusivamente relacionados con variaciones en los ingresos
laborales y no laborales, o una combinación de ellos. Sin embargo, algu-
nos eventos afectan simultáneamente el ingreso familiar total y el tama-
ño del hogar –por ejemplo, el arribo de un miembro ocupado al hogar
que implica un incremento en el ipae–. Por lo tanto, en segundo lugar,
se toma en cuenta los eventos que son considerados como eventos demo-
gráficos, pero que implican cambios en los ingresos laborales y/o no la-
borales del hogar. Un procedimiento similar es aplicado en el caso de las
entradas a la pobreza.

A partir de este esquema se identificaron los siguientes eventos:

I. Eventos relacionados exclusivamente con ingresos laborales

1. Crecimiento (reducción) del número de ocupados en el hogar no
ocasionado por entradas al (o salidas del) hogar de miembros ocu-
pados. El número total de miembros se mantiene constante.

2. Crecimiento (reducción) en el salario horario de los miembros que
permanecen ocupados en las dos observaciones, manteniendo
constante las horas trabajadas. El número total de miembros del
hogar se mantiene constante.

3. Crecimiento (reducción) en el número de horas trabajadas por par-
te de los miembros que permanecen ocupados en las dos observa-
ciones, manteniendo constante el salario horario. El número total
de miembros del hogar se mantiene constante.
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Dadas las diferentes fases que experimentó la pobreza desde el comien-
zo de la convertibilidad, además de las estimaciones para el período com-
pleto, se llevaron a cabo otras para los siguientes subperíodos: mayo
1991-mayo 1994; octubre 1994-octubre 2000 y mayo 2001-mayo 2003.
Como se observa en el Cuadro 3, la tasa de entrada creció sistemática-
mente a lo largo de los subperíodos, a la vez que la tasa de salida mostró
el comportamiento inverso. Ambos factores explican el incremento en la
incidencia de la pobreza a lo largo del período: su aumento se debió tan-
to a un mayor flujo de entrada como a una mayor duración de estos epi-
sodios, siendo este último el factor más importante (Cuadro 3).

Es importante destacar que, si bien el efecto de la inflación no parece
ser relevante para el período completo, este resultado surge como prome-
dio de diferentes situaciones registradas a lo largo de los subperíodos con-
siderados. En particular, la estabilización de precios lograda en el período
1994-2000 explica que las diferencias entre las tasas efectivamente obser-
vadas y las contrafactuales sean poco significativas. Sin embargo, los ma-
yores índices de inflación registrados en el primer y en el tercer subperío-
do hacen que estas diferencias sean más importantes (Cuadro 3). Por úl-
timo, es importante notar que la inflación ha tenido sistemáticamente un
mayor impacto sobre las tasas de salida que sobre las tasas de entrada. Es-
te resultado estaría explicado por el hecho de que hay una mayor propor-
ción de hogares pobres que se encuentran cercanos a la línea de pobreza
(por debajo de la misma) que de hogares no pobres cercanos a la línea
(por encima de la misma).

Factores asociados a las transiciones de la pobreza

Como se indicó, el objetivo principal de este documento es analizar la im-
portancia de diversos eventos en las entradas a y salidas de la pobreza que
experimentan los hogares. Para ello, se identifican eventos mutuamente
excluyentes, tanto eventos simples como eventos combinados. Para esta-
blecer una clasificación de este tipo consideremos, por ejemplo, una situa-
ción en la cual un hogar logra salir de la pobreza. Tal transición ocurre si
el ingreso nominal total familiar se eleva, si el número de miembros dis-
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VI. Eventos demográficos que tienen impacto sobre los ingresos laborales

10. Crecimiento (reducción) en el número de ocupados en el hogar co-
mo consecuencia de la entrada al (o salida del) hogar de algún
miembro ocupado. 

VII. Eventos demográficos que tienen impacto sobre los ingresos no labo-
rales

11. Crecimiento (reducción) en el ingreso no laboral como consecuen-
cia de la entrada al (o salida del) hogar de algún miembro percep-
tor de ingresos no laborales.

VIII.Eventos no clasificados previamente

Los eventos clasificados en I, II y III son de tipo no demográficos por
cuanto, por un lado, el número de miembro del hogar se mantiene inal-
terado y, por otro (y más importante), ningún miembro perceptor de in-
gresos laborales o no laborales, entra o sale del hogar entre las dos obser-
vaciones consideradas. Por el contrario, el resto de los eventos son exclu-
sivamente demográficos, combinaciones de eventos demográficos y de in-
gresos, o eventos de carácter demográfico que inducen cambios en los in-
gresos laborales o no laborales.

Entradas

En primer lugar, es importante destacar que aproximadamente 94% de
los hogares que experimentaron eventos, hubieran entrado a la pobreza
aun sin inflación; lo que refuerza lo dicho previamente respecto del redu-
cido impacto del aumento de precios en este período. Asimismo, el Cua-
dro 4 presenta la desagregación de la tasa de entrada a la pobreza asocia-
da a los diferentes eventos en los dos componentes analizados: por un la-
do, la probabilidad del evento; por otro lado, la probabilidad condicional
de transitar la pobreza dado que sucedió el evento. Como allí se muestra
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4. Crecimiento (reducción) en el número de horas y en el salario ho-
rario de los miembros que permanecen ocupados en las dos obser-
vaciones. El número total de miembros se mantiene constante.

5. Crecimiento (reducción) en el ingreso mensual de los miembros
que permanecen ocupados en las dos observaciones y en el núme-
ro de ocupados en el hogar no ocasionado por entradas al (o sali-
das del) hogar de miembros ocupados. El número total de miem-
bros del hogar se mantiene constante.

II. Eventos relacionados exclusivamente con los ingresos no laborales

6. Crecimiento (reducción) del ingreso no laboral no ocasionado por
entradas al (o salidas del) hogar de miembros perceptores de ingre-
sos no laborales. El número total de miembros del hogar se man-
tiene constante.

III. Combinación de eventos laborales y no laborales

7. Crecimiento (reducción) de los ingresos laborales y no laborales no
ocasionado por entradas al (o salidas del) hogar de miembros per-
ceptores de ingresos laborales y no laborales. El número total de
miembros del hogar se mantiene constante.

IV. Eventos exclusivamente de carácter demográfico

8. Reducción (crecimiento) en el número total de miembros del ho-
gar, manteniendo constante el ingreso nominal total familiar.

V. Combinación de eventos demográficos y de ingresos (laborales y no
laborales)

9. Crecimiento (reducción) en el ingreso nominal total (independien-
temente del origen del cambio) y reducción (crecimiento) en el nú-
mero total de miembros del hogar.
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nidades de experimentar una reducción de sus ingresos laborales que una
pérdida de empleo pero, cuando este último episodio sucede, las proba-
bilidades de entrar a la pobreza son mayores que ante la caída en las re-
muneraciones.

Por su parte, mientras la reducción de los ingresos no laborales es un
episodio relativamente usual dentro de los hogares inicialmente no pobres
–de hecho, es el evento más frecuente de todos los identificados, indivi-
duales o combinados–, la probabilidad de que tal evento implique un
tránsito a la pobreza es más baja que ante un suceso de tipo laboral. Por
lo tanto, este evento explica una proporción de entradas menor (12%)
que el porcentaje que representa dentro del total de eventos (21%). Por
otro lado, la escasa relevancia de los eventos demográficos se asocia con su
baja frecuencia pero, especialmente, con una muy baja probabilidad con-
dicional.

Como era esperable, todos los eventos combinados: laborales y no la-
borales; laborales y demográficos; laborales, no laborales y demográficos
tienen una mayor probabilidad de ocasionar una entrada a la pobreza que
los eventos individuales, si bien su frecuencia es menor. Por su parte, con-
siderando el total de los eventos, se observa que aproximadamente la mi-
tad del total de los hogares inicialmente no pobres no experimentan nin-
gún tipo de episodio que le reduzca su ipae a lo largo del período consi-
derado (Cuadro 4, columna 2). Finalmente, solo un reducido porcentaje
de hogares no quedó clasificado en ninguna de las categorías consideradas
–1,7% del total de los hogares inicialmente no pobres y 3,6% del total de
los hogares que experimentaron una reducción en su ipae– (Cuadro 4, co-
lumna 2).

El análisis del período completo presenta algunos cambios cuando se
consideran los tres subperíodos por separado. En particular, el porcentaje
de hogares que experimentaron un evento que redujo su ipae se elevó a lo
largo del período –del 43% en el primer subperíodo al 52% en el últi-
mo–; a la vez que los episodios del mercado de trabajo incrementaron sig-
nificativamente su contribución a la tasa de entrada (Cuadro 5 Anexo).

Este resultado es esperable a la luz de los desarrollos del mercado labo-
ral experimentados a lo largo del período. Esa situación refleja, por un la-
do, la reducción de los ingresos nominales durante 1998-2001; fenóme-
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(columna 1) aproximadamente el 60% del total de las entradas a la po-
breza durante el período completo están asociadas a eventos exclusiva-
mente del mercado de trabajo (eventos 1 al 5). A su vez, este tipo de even-
to resulta ser el más importante entre los eventos individuales. También
es significativo el porcentaje de hogares –14% del total de entradas– que
experimentan solo una reducción en los ingresos no laborales –los que co-
rresponden, mayoritariamente, a jubilaciones y pensiones– (evento 6).
Por el contrario, solo una reducida proporción (2% de hogares) experi-
menta un aumento en el número total de miembros (evento 8); lo que in-
dica que los eventos exclusivamente demográficos no parecen ser de gran
relevancia.

Entre los eventos individuales del mercado de trabajo, la reducción en
el número de miembros ocupados (evento 1) resulta ser el evento más im-
portante. También lo es la reducción en los ingresos horarios (evento 2),
mientras que la caída en el número de horas trabajadas por los miembros
ocupados en las dos observaciones tiene una relevancia significativamen-
te menor (evento 3). Sin embargo, la combinación de estos dos últimos
efectos –reducción en las horas y en el ingreso horario– tiene una impor-
tancia relativa mayor (Cuadro 4, columna 1). La relevancia de los even-
tos individuales del mercado de trabajo en las transiciones hacia la pobre-
za se debe, principalmente, a la elevada frecuencia con la que suceden es-
te tipo de eventos: más de un cuarto del total de los hogares inicialmente
no pobres experimentaron solo un episodio de este tipo (Cuadro 4, co-
lumna 2). Por el contrario, la probabilidad condicional de estos eventos
tomados en conjunto (o sea, la probabilidad de entrar a la pobreza cuan-
do sucede el evento) es similar al promedio de todos los posible eventos
(Cuadro 4, columna 3).

El panorama general que surge del conjunto de eventos individuales
cambia si estos se analizan por separado. En particular, se observa que la
importancia que tiene la reducción en la cantidad de miembros ocupa-
dos (Cuadro 4, columna 1) deriva principalmente de la alta probabilidad
condicional que dicho evento tiene; mientras que en el caso de la reduc-
ción de ingresos laborales su importancia se explica fundamentalmente
por su alta frecuencia relativa (Cuadro 4, columnas 2 y 3). Es decir, los
miembros de los hogares inicialmente no pobres tienen mayores oportu-
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valores promedio de dos variables que tratan de capturar cada uno de
estos dos factores. 

Allí se observa que, si bien la distancia promedio entre el ingreso del ho-
gar y la línea de la pobreza ha cambiado a lo largo del período en la di-
rección esperada (o sea, se redujo), la magnitud del cambio ha sido pe-
queña. Por su parte, los cambios en el ingreso total familiar ante la ocu-
rrencia de un evento han crecido entre ambos subperíodos. 

Salidas

Como en el caso de las entradas, el efecto de la inflación a lo largo del
período considerado no ha sido importante. Asimismo, al igual que con
las entradas, los eventos del mercado de trabajo revisten gran importan-
cia para explicar las salidas desde la pobreza y, de hecho, dan cuenta de
una proporción similar dentro del total de las salidas: 60% para el perío-
do completo (Cuadro 6, columna 1). También aparecen como relevan-
tes los aumentos en los ingresos no laborales (17% del total); mientras
que, al igual que en el caso de las entradas, los eventos exclusivamente
demográficos son de escasa importancia. La combinación de aumentos
en las remuneraciones horarias y en las horas trabajadas, como también,
la combinación de aumentos en la cantidad de miembros ocupados y de
salarios, tienen una significativa importancia en el total de salidas (Cua-
dro 6, columna 1).
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no que, a su vez, estuvo asociado a las transiciones entre empleos –media-
dos o no por episodios de desempleo– experimentadas por un conjunto
de trabajadores (especialmente los de menores calificaciones y los que se
desempeñan en puestos precarios) en un contexto laboral de alta inestabi-
lidad ocupacional, como lo señalan Beccaria y Maurizio (2005). Por otro
lado, la mayor incidencia en la reducción de las horas trabajadas corres-
ponde a las mayores tasas de subocupación horaria, especialmente en los
años 2000-2002. Por ultimo, el significativo incremento en la tasa de de-
sempleo a lo largo de todo el período es compatible con la relevancia que
la pérdida de una ocupación tiene en las tasas de entradas a la pobreza.

En términos generales, el incremento en la tasa de entrada entre los
subperíodos se explica tanto por el aumento en la ocurrencia de los even-
tos que reducen los ingresos familiares como por su mayor probabilidad
condicional. Un ejercicio de descomposición del incremento en las tasas
de entrada muestra que la mayor frecuencia de los eventos explica el 49%
del aumento total, mientras que un 63% se debe al aumento en la proba-
bilidad condicional (conjuntamente con un término de interacción nega-
tivo del 12%).

La importancia relativa del mercado de trabajo creció no solo debi-
do al aumento en la frecuencia de estos eventos sino, especialmente, a
su mayor impacto en términos de reducción de los ingresos familiares
(mayor probabilidad condicional). Si bien la frecuencia con la que se
produce una reducción de los miembros ocupados permaneció prácti-
camente constante, su impacto creció significativamente, similar a lo
sucedido con las horas trabajadas. Al mismo tiempo, se verificó un in-
cremento en la frecuencia de la reducción salarial junto que tuvo mayor
impacto. Como se mencionó, todos estos resultados reflejan las crecien-
tes dificultades por las que atravesó el mercado de trabajo argentino a lo
largo de la década de los noventa.

En relación a la probabilidad condicional asociada a un evento, es
importante tener en cuenta que su magnitud se relaciona directamente
con la magnitud de la reducción de los ingresos familiares que el even-
to genera y tiene una relación inversa con la distancia entre el ingreso
total del hogar y su línea de pobreza. El cuadro siguiente presenta, pa-
ra los hogares inicialmente no pobres y que experimentaron un evento,
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Distancia promedio entre el ipae Variación relativa del ingreso

y la línea de pobreza en la del hogar

primer observación (2)

Subperíodo 1 Subperíodo 3 Subperíodo 1 Subperíodo 3

3.43 3.17 -0.19 -0.22
(1) (ipae - LP) / LP, donde LP es el valor de la línea de pobreza del hogar
(2) (ipae2 - ipae1) / ipae1, donde 1 y 2 refieren a la primera y segunda observación del hogar



tos precarios durante la década pasada, explican por qué la obtención de
un empleo por parte de algún miembro del hogar, o incrementos en las
horas trabajadas, no sean suficientes para permitir a los hogares pobres sa-
lir de esa situación.

Los resultados de las salidas obtenidos de la misma descomposición lle-
vada a cabo para las entradas, indica que la reducción de la probabilidad
condicional ha sido el principal factor asociado a la fuerte caída en las ta-
sas de salida entre los subperíodos (72%); mientras que la reducción en la
proporción de hogares que experimentaron eventos que implican un incre-
mento en el ipae, explica un 18% de la reducción total (con un término
de interacción positivo del 10%). Asimismo, los cambios en las probabili-
dades condicionales dependen tanto de los cambios en el impacto que los
eventos generan en términos de variación de los ingresos familiares, como
de las variaciones en la distancia a la línea de los ingresos de los hogares
que producen tales eventos. Como puede observarse en el cuadro siguien-
te, esta distancia se incrementó (los ingresos de los hogares inicialmente
pobres se alejaron de la línea de la pobreza); mientras el impacto positivo
en los ingresos totales que implica un determinado evento se redujo a lo
largo de los subperíodos, siendo este último el factor más relevante.

Conclusiones

La pobreza continúa siendo una problemática central de la situación so-
cial de Argentina, dado que más de un cuarto de la población aún vive en
hogares con ingresos inferiores a la línea de la pobreza. La variabilidad de
los ingresos aparece como relativamente amplia y se encuentra vinculada,
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Dado que la probabilidad condicional de los eventos del mercado de
trabajo es similar a la del promedio de todos los eventos (Cuadro 6, co-
lumna 3), la importancia que ellos tienen en la distribución de los even-
tos (Cuadro 6, columna 2) es parecida a la que tienen en la distribución
de las salidas de la pobreza (Cuadro 6, columna 1). Sin embargo, como
sucedía con las entradas, las probabilidades condicionales son mayores
–en promedio– en el caso de los eventos individuales laborales que en el
resto de los eventos individuales. En particular, más de la mitad de los ho-
gares inicialmente pobres que tuvieron un incremento en el número de
ocupados (evento 1) lograron escapar de esta situación. Por su parte, el in-
cremento en los ingresos no laborales también tiene una alta probabilidad
condicional, similar al promedio de todos los eventos. La reducida impor-
tancia de los eventos demográficos deriva fundamentalmente de su baja
frecuencia.

Como era esperable, los eventos combinados tienen mayores probabi-
lidades condicionales que los eventos individuales pero su frecuencia es
menor. Por su parte, un tercio de los hogares inicialmente pobres no ex-
perimentó ningún tipo de evento que incrementase su ipae (Cuadro 6,
columna 2). Asimismo, la casi totalidad de los hogares que registraron un
aumento en su ipae (94%) entre las dos observaciones, fueron clasificados
en alguna de las categorías de eventos consideradas. Por último, en gene-
ral se observa que las probabilidades condicionales de salida son mayores
que las correspondientes a las entradas. Esto se explicaría porque los ho-
gares inicialmente pobres se encuentran más cercanos a la línea de pobre-
za (por debajo de ella) que los hogares inicialmente no pobres.

El análisis a lo largo del período indica que la tasa de salida de la po-
breza disminuyó, dado un incremento en la duración de los episodios de
pobreza. Ello se debe tanto a la reducción de la ocurrencia de eventos que
generan incrementos en el ipae de los hogares (pasando del 73% en el pri-
mer subperíodo al 62% en el tercer subperíodo), como, y en particular, a
la probabilidad condicional de tales eventos (Cuadro 7).

Nuevamente, la menor frecuencia de eventos del mercado de trabajo
que implican incrementos en los ingresos laborales, es consistente con el
peor desempeño que este exhibió a lo largo del período. En particular, la
reducción de los salarios en términos reales y el crecimiento de los pues-
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Distancia promedio entre el ipae Variación relativa del ingreso

y la línea de pobreza en la del hogar

primer observación (2)

Subperíodo 1 Subperíodo 3 Subperíodo 1 Subperíodo 3

-0.33 -0.49 1.58 1.03
(1) (ipae - LP) / LP, donde LP es el valor de la línea de pobreza del hogar
(2) (ipae2 - ipae1) / ipae1, donde 1 y 2 refieren a la primera y segunda observación del hogar



Este último factor, conjuntamente con cambios relativamente impor-
tantes en los ingresos asociados a los eventos, generó un incremento en la
probabilidad de caer en la pobreza cuando ocurre un evento negativo y
una reducción en la probabilidad de salir de esta situación ante la ocu-
rrencia de un evento positivo.

Desde el punto de vista de diseño de política, estos resultados dan
sustento a la idea de que es prioritario ampliar el esquema tradicional
de políticas laborales, que tenderán –en este contexto– a reducir los ele-
vados índices de pobreza. En particular, debe otorgarse importancia a
los esfuerzos tendientes a prevenir eventos que reduzcan ingresos de los
trabajadores –particularmente perniciosos para los trabajadores de de
ingresos bajos y medios–. Pero el esfuerzo no debe restringirse solo a es-
te tipo de acciones dirigidas al mercado de trabajo. Si se reconoce que
la mayor parte de las transiciones no son debido a las fluctuaciones ma-
croeconómicas, sino a la elevada proporción de empleo precario, debie-
ran también llevarse a cabo políticas que provean ingresos durante los
episodios de falta de empleo.

Una alternativa sería la de extender alguna clase de beneficios por de-
sempleo a aquellos que salen de un puesto no regular. Específicamente,
podría diseñarse un programa de transferencia monetaria que cubra a los
desocupados provenientes de empleos asalariados no registrados o por
cuenta propia, los cuales no resultan ser elegibles para el seguro de desem-
pleo. Los que reciban este beneficio deberían tener la obligación de reali-
zar una contraprestación laboral y/o actividades de capacitación a efectos
de identificar aquellos casos que efectivamente no cuentan con una ocu-
pación. El Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados implementado en
2002 –en el medio de la profunda crisis asociada al final de la convertibi-
lidad–, tuvo un objetivo similar, si bien la implementación implicó que la
población beneficiaria no resultase estrictamente aquella originalmente
considerada como población objetivo.

Otro programa que apunta al mismo objetivo y que sería complemen-
tario del anterior, resultaría una transferencia monetaria universal, no
condicionada (al menos no condicionada al hecho de no tener trabajo), a
hogares con hijos que no posean ningún miembro ocupado como asala-
riado registrado o jubilado. Aquí el monto podría ser similar a la asigna-
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fundamentalmente, a un mercado de trabajo inestable que se caracteriza
por la precariedad de los puestos de trabajo y el desempleo. En este con-
texto, el diseño de políticas tendientes a incrementar los ingresos y a re-
ducir la inestabilidad es importante si se considera que, hasta el presente,
los programas sociales con esos objetivos son pocos. Este documento in-
tenta contribuir a tal discusión, al identificar los eventos que están usual-
mente asociados con las transiciones de la pobreza.

Los resultados discutidos en el documento refuerzan la idea de que
junto con una elevada incidencia de la pobreza, se aprecian altas tasas
de entrada y de salida. Ello implica que no solo existe un núcleo de po-
breza “estructural” que enfrentan dificultades importantes para escapar
de esta situación; sino que resulta también significativa la porción de
hogares que reinciden en la pobreza de manera frecuente, incluso du-
rante períodos relativamente breves. También se analizó evidencia acer-
ca de la relevancia de diferentes factores asociados a los cambios en el
ingreso de los hogares, que los lleva a caer en situación de pobreza o a
salir de ella. En este sentido, se advirtió que los episodios del mercado
de trabajo son los más importantes, tanto por su frecuencia como por
el impacto que generan sobre los ingresos de los hogares. Resultados si-
milares son encontrados en los estudios para países desarrollados aun-
que, a diferencia de éstos, en Argentina los eventos demográficos revis-
ten escasa importancia.

El estudio de la dinámica de la pobreza durante el período, refleja las
crecientes dificultades que ha experimentado el mercado de trabajo a lo
largo de la década de los noventa y en los primeros años luego del cam-
bio de régimen. El crecimiento de las tasas de entrada y la reducción de
las tasas de salida de la pobreza fueron explicadas por la mayor frecuen-
cia de eventos del mercado laboral, que generan una reducción en los
ingresos familiares –transiciones al desempleo, reducción de ingresos la-
borales horarios, reducción de horas trabajadas– y por una menor ocu-
rrencia de aquellos que inducen aumentos en los ingresos totales. Asi-
mismo, la mayor desigualdad que se verificó durante este período hizo
que el ingreso de un creciente número de hogares no pobres se acercara
a la línea de pobreza, a la vez que la brecha de pobreza para los pobres
también se amplió.
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ción familiar financiada por el sistema de seguridad social que reciben los
asalariados registrados. Este último tipo de programa constituye un com-
ponente relevante de una estrategia anti-pobreza en un contexto como el
de Argentina, donde tal situación resulta, en gran parte, una consecuen-
cia del funcionamiento del mercado de trabajo, en el que la inestabilidad,
junto con las bajas remuneraciones, son una de sus características. Por lo
tanto, asegurar a los hogares un mínimo nivel de ingreso monetario no
vinculado a la situación de sus miembros en el mercado de trabajo, per-
mite disminuir las fluctuaciones de los ingresos familiares totales. Ello,
consecuentemente, disminuye la probabilidad de que un evento negativo
empuje al hogar a entrar a la pobreza a la vez que incrementa las proba-
bilidades de que un evento positivo genere una salida de tal situación.
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Cuadro 1.
Magnitud y causas de desgranamiento

Número de observaciones Porcentaje

Hogares en t 42.146 100
Hogares en t+1 31.589 74.85
Desgranamiento total 10.557 25.05
Abandonan la muestra 5.829 13.83
Ingresos no válidos 4.728 11.22
Fuente: Estimaciones propias en base a EPH-INDEC

Cuadro 2.
Tasas de entrada y salida de la pobreza - Mayo 1991 - Mayo 2003

Situación de pobreza en t No pobre Pobre Attrition Total

1. Hogares válidos en t y t + 1

No pobre 92.5 7.5 100

Pobre 33.0 67.0 100

2. Total de hogares en t

No pobre 70.0 5.7 24.3 100

Pobre 23.9 47.7 28.9 100

3. Hogares no ponderados por desgranamiento

No pobre 92.6 7.4 100

Pobre 33.6 66.4 100

Fuente: Estimaciones propias en base a EPH-IDEC

Cuadro 3.
Tasas de entrada y salida, observadas y contrafácticas

Situación de pobreza en t+1
Situación de pobreza en t No pobre Pobre

Observada Contrafáctica(*) Observada Contrafáctica (*)

Mayo 1991-Mayo 2003

No pobre 92.6 93.2 7.4 6.8

Pobre 33.6 35.6 66.4 64.4

Mayo 1991-Mayo 1994

No pobre 93.8 94.7 6.2 5.3

Pobre 0.0 0.0 55.6 50.9

Octubre 1994-Octubre 2000

No pobre 92.8 92.9 7.2 7.1

Pobre 35.1 35.5 64.9 64.5

Mayo 2001-Mayo 2003

No pobre 88.6 91.3 11.4 8.7

Pobre 18.1 22.5 81.9 77.5

(*) Dejando constante el valor de la canasta básica y el coeficiente de Engel en t y usando los requerimientos y
los ingresos totales de t + 1
Fuente: Estimaciones propias en base a EPH-INDEC




