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RESUMEN 
La tendencia creciente de la proporción de personas mayores con relación a la 
población total de Argentina genera desafíos de disponibilidad y productividad de 
la mano de obra. Este trabajo indaga sobre los condicionantes del estado laboral 
de las personas en edad de jubilarse en Argentina. En base a los datos de la ENGHo 
2018 de INDEC, se exploran los condicionantes de la participación laboral y de la 
cantidad de horas trabajadas de esta población discriminando por sexo. Esto se 
realiza a través de la estimación de modelos microeconométricos. Se identifican 
como variables que actúan como condicionantes a la edad, estado de salud, salario 
y el monto de la jubilación percibida y en menor medida a la situación de 
convivencia. Reflejando, en algunos casos, diferencias entre mujeres y hombres. 
Los condicionantes de las horas trabajadas se calculan estimando modelos por 
cuantiles, encontrando diferencias según el sexo y también según la cantidad de 
horas trabajadas. Los resultados pueden ser útiles para delinear políticas públicas 
que impacten sobre la participación laboral de este grupo de individuos a los 
efectos de mitigar las diferencias de sexo y los problemas que puede plantear el 
envejecimiento de la población. 

Palabras clave: Economía del Envejecimiento; Economía de género; Retiro. 

 

ABSTRACT 

The proportion of older people in relation to the total population of Argentina 
creates challenges regarding the availability and productivity of labor supply. This 
paper explores the conditionals of the labor status of these people in Argentina. 
Based on data from INDEC's ENGHo 2018, the labor participation and the number 
of hours worked for this population are studied, discriminating by sex. This is done 
through the estimation of microeconometric models. They are identified as 
variables that act as conditioning factors age, health status, salary, the amount of 
pension and, to a lesser extent, and civil status. Reflecting, in some cases, 
differences between women and men. The conditional of the hours worked are 
calculated by estimating models by quantiles, finding differences according to sex 
and by the number of hours worked. Based on these results, public policies that 
impact the labor status can be outlined for this group of individuals to mitigate 
sex differences and the problems that population aging may pose. 

Key words: Aging Economics; Economics of gender; Retirement. 
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INTRODUCCIÓN 

En muchos países del mundo, sobre todo los más desarrollados, la evidencia indica una 

tendencia de envejecimiento en la población (Love, 2018). El envejecimiento poblacional es 

producido a partir de una caída de la tasa de fecundidad, un incremento de la esperanza de 

vida al nacer y la migración neta que puede jugar en uno u otro sentido. En Argentina desde 

mediados del siglo XX la población está en un proceso de envejecimiento (United Nations, 

2022).1 

Las menores tasas de fecundidad y la mayor esperanza de vida al nacer pueden 

generar desafíos para mantener el consumo de población adulta mayor sin trabajar y por la 

menor oferta y productividad de la mano de obra cada vez más envejecida (Maresová, 

Mohelská y Kuca, 2015; Nagarajan, Teixeira y Silva, 2016; Lee, 2016 y Betti, Lefebvre y 

Pestieau, 2023). En esa dirección, este trabajo investiga los condicionantes de la 

participación de las personas mayores en el mercado laboral argentino y, para esta población 

que trabaja, los condicionantes de la cantidad de horas trabajadas.  

En este sentido, la probabilidad de participar en el mercado laboral depende de las 

relaciones entre la utilidad marginal del ocio y la utilidad marginal del ingreso laboral (que 

es idéntica a la utilidad marginal del consumo si no consideramos endeudamiento o ahorro). 

En los adultos mayores la presencia de beneficios a partir de la edad de retiro por parte del 

sistema de seguridad social incrementa el valor del ocio relativo al trabajo y explican la poca 

a casi nula oferta laboral. Esto, debido a un efecto sustitución de ocio por trabajo, aunque 

también por efecto ingreso. Por ello, se hace énfasis en el papel que juegan las variables 

asociadas al diseño del sistema de seguridad social (edad y monto de las jubilaciones) ya que 

los mismos son instrumentos de política pública para revertir en parte los efectos del 

envejecimiento. Pero, también se indaga cómo las características socioeconómicas de los 

individuos; el estado de salud, el sexo, entre otras; actúan también como condicionantes o 

atenuantes de los efectos de las variables del sistema de seguridad social.  

En el caso de las horas trabajadas, las correlaciones con estas variables pueden ser 

no homogéneas para distintos puntos de la distribución condicional de la oferta laboral 

(medida en horas trabajadas). Para ello, se llevan a cabo estimaciones por cuantiles. 

Los datos utilizados provienen de la Encuesta Nacional de Gastos (ENGHo) llevada a 

cabo por el INDEC. La encuesta se realizó entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018. 

 
1 Para indagar sobre este proceso ver Bertranou, Cetrángolo, Grushka y Casanova, 2016; en América Latina ver Capítulo II 
de Huenchan, 2013 así como Paz, 2011. 
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Refiere a un corte transversal y contiene información acerca de los gastos, los ingresos de 

los hogares y sus características sociodemográficas. Permite caracterizar las condiciones de 

vida en términos de acceso a bienes y servicios y de los ingresos económicos. Este último 

aspecto es fundamental para esta investigación. 

El trabajo se divide de la siguiente manera: en la próxima sección se presenta un 

breve repaso de la literatura sobre este tema y el marco teórico del trabajo. Luego, se 

describen la fuente de datos, algunos hechos estilizados de las principales variables para 

hacer un primer análisis multivariado del problema. En la cuarta parte se presenta el 

modelo, la metodología y la estrategia empírica. Luego los resultados de las estimaciones y 

el análisis más pormenorizado de las relaciones entre las variables explicativas del modelo 

y la participación y horas trabajadas de los adultos en el mercado laboral. Por último, se 

exponen las conclusiones. 

 

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

Existen trabajos referidos a características individuales de los adultos mayores que 

afectan la decisión de retiro o permanencia en el mercado laboral. Son trabajos 

microeconométricos a nivel de país que indagan sobre las características socioeconómicas y 

la correlación con la oferta laboral y sobre todo con la participación del grupo etario en el 

mercado laboral (ver Bratti y Staffolani, 2012; Juhn y Potter, 2006; Lindeboom, 1998; Quinn 

et al 1998). Una característica individual importante para analizar es el rol de la condición 

de salud de los individuos. Para el caso alemán, el estudio de Scheil-Adlung (2013) encuentra 

una significativa relación entre la condición de salud de esta población y su participación en 

el mercado laboral. También se puede mencionar literatura que examina si el monto de las 

prestaciones de los sistemas de seguridad social, ligadas a las contingencias de salud 

(sistemas de pensiones por invalidez), vejez o pobreza; condicionan la participación y la 

cantidad de horas ofrecidas. Un ejemplo es Blundell et al. (2023). Otras investigaciones 

relacionan la oferta laboral de los adultos mayores con la riqueza financiera y/o inmobiliaria 

(Maurer y Mitchell, 2016; Zhao y Burge, 2017). Los mecanismos de optimización conjunta de 

consumo y retiro también pueden ser importantes, Engels et al. (2017) encuentran evidencia 

en ese sentido.  

Otros estudios analizan trayectorias laborales de miembros de una familia y cómo 

afecta la trayectoria laboral de un miembro a la trayectoria de los otros miembros del grupo 

familiar, encontrando fuertes correlaciones entre las decisiones de retiro de las parejas, 
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motivadas por preferencias conjuntas hacia el ocio y el trabajo. Los trabajos de Cetin y 

Jousten (2022) y Mastrogiacomo et al. (2004) se inscriben en esta línea. Asimismo, se puede 

encontrar análisis de maximización de la utilidad del grupo familiar considerando 

correlaciones entre componentes no observados de las funciones de utilidad de los miembros 

del hogar (Gustman y Steinmeier, 2004 y Coile, 2004).  

Paralelamente, la literatura para América Latina es más exigua, a pesar de que 

algunos países cuentan con importantes sistemas de seguridad social (CEPAL 2018b). Entre 

los trabajos que describen la situación en la región pueden mencionarse a Del Popolo (2001); 

Bertranou (2005) y CEPAL (2018a). Para Argentina, Bertranou (2001) y Sala (2012) se enfocan 

en la descripción de la participación de los adultos mayores en el mercado de trabajo. 

Además de los descriptivos mencionados, existen aún menos trabajos analíticos. Entre los 

últimos se puede mencionar para países específicos de América Latina a Alós et al. (2008); 

que analizan la edad de retiro del mercado laboral para Argentina a partir de una encuesta 

llevada a cabo por el Banco Mundial en el 2003; Queiroz (2007) y Queiroz (2008) que explican 

y analizan el retiro en Brasil, el trabajo de Alvarez at al. (2010) para Uruguay y en Chile a 

James y Cox Edwards (2005). Todos ellos se concentran en la edad de retiro del mercado 

laboral y utilizan datos de principios de los 2000. Una importante razón que explica la 

escasez de este tipo de trabajos puede ser la falta de disponibilidad de microdatos, sobre 

todo los referidos a registros de trayectorias laborales.  

El marco de análisis a desarrollar aquí se basa en la discusión teórica sobre la decisión 

del individuo de estar activo en el mercado de trabajo o retirarse cuando posee la edad 

requerida del sistema de seguridad social (para más detalles ver Mastrogiacomo y Voskuilen-

Bosch, 2006 y Blundell et al., 2016). Así, si un individuo toma la decisión de continuar en el 

mercado de trabajo o no a la edad de retiro, lo hace maximizando su función de utilidad 

eligiendo cantidades de consumo y ocio. Por lo tanto, el problema del individuo 

representativo es: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑈𝑈(𝑐𝑐, 1 − 𝑙𝑙) (1) 

donde 𝑐𝑐 es el consumo, 𝑙𝑙 es la proporción del tiempo disponible que el individuo 

dedica al trabajo. Para simplificar, se supone que 𝑙𝑙 puede asumir el valor 0 o 1, es decir que 

la persona trabaja o no trabaja. La función U(.) es cóncava con derivadas primeras positivas 

para ambos argumentos y las propiedades convencionales que permiten encontrar una 

solución al problema de maximización de la utilidad de (1) sujeto a la siguiente restricción 

presupuestaria: 



 | Vol. 27 Nº 2 [abr|jun 2024] 

ISSN 1851-3123 • http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/ 

 

75 

 
Marcelo Alós; Monserrat Serio 

𝐶𝐶 ≤ 𝑊𝑊
𝑃𝑃
𝑙𝑙 + 𝑅𝑅 + 𝑇𝑇   (2) 

donde 𝑊𝑊
𝑃𝑃

 es el salario en términos relativos al precio de los demás bienes que recibe 

mientras decide seguir trabajando; 𝑅𝑅 es la riqueza acumulada por el individuo a lo largo de 

su vida (financiera o patrimonial, que en cualquiera de los casos se supone deriva una renta 

periódica para el individuo) y 𝑇𝑇 la pensión o beneficio por la contingencia de vejez a la que 

accede luego de la decisión de dejar de participar del mercado laboral. 𝑇𝑇 está determinado 

de acuerdo con los derechos generados durante la vida laboral en el caso que sea 

contributiva o es un valor fijado por el sistema de protección social si se trata de un beneficio 

no contributivo. 

Resuelto el problema de maximización, las condiciones de primer orden establecen 

que el cociente de las utilidades marginales del consumo y utilidad marginal del ocio en cada 

periodo debe ser igual al salario recibido mientras trabaja: 

𝑢𝑢𝑐𝑐′(𝐶𝐶,𝑙𝑙)
𝑢𝑢𝑙𝑙
′(𝐶𝐶,𝑙𝑙)

= 𝑊𝑊
𝑃𝑃

 (3) 

Entonces, para incrementar la participación de los adultos mayores en el mercado de 

trabajo debería incrementarse la remuneración laboral relativa a los precios de los otros 

bienes 𝑃𝑃, incluido el precio del ocio relacionado a la prestación del sistema de seguridad 

social 𝑇𝑇. En la cuarta sección, se explica la estrategia empírica para operacionalizar estas 

relaciones teóricas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS Y HECHOS ESTILIZADOS 

En esta sección se describen los hechos estilizados de la participación del adulto 

mayor en el mercado de trabajo argentino y las variables que pueden condicionar tal 

participación. También se presentan las fuentes de datos y la metodología de construcción 

de las variables a utilizar. Se pretende aquí realizar un primer análisis no condicionado antes 

del estudio multivariado de la próxima sección.  

En el Cuadro 1 se muestran las tasas de participación en el mercado laboral de los 

adultos mayores por tramos de edad. La edad establecida en los cuadros es la edad de retiro 

del sistema de seguridad social argentino. En el caso de mujeres es de 60 años y 65 para los 

varones. Los datos provienen de la Organización Internacional del Trabajo – ILO por sus siglas 

en inglés- (ILO, 2023) que procesa información de encuestas de hogares de varios países. 

Para Argentina, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. La tasa de actividad o 
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participación de los adultos mayores se define por las personas que están empleadas o 

buscan activamente trabajo en porcentaje de la población de esa edad. 

 

Cuadro 1: Tasa de Participación. Población en edad de jubilarse. Argentina 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ILO (2023) 

 

Tal como se muestra en el Cuadro 1, las personas de 60 a 64 años presentan una tasa 

más alta de participación en el mercado de trabajo y en crecimiento (de 41,5% en 1995 a 

55,2% en 2021). Por otro lado, los mayores a 65 años presentan una menor tasa de 

participación desde 1995 a 2021 con una tendencia a la baja, pasando de 26,1% a 14,7% entre 

los años indicados. Esta situación no se verifica de igual manera en hombres y mujeres; los 

datos evidencian una dinámica diferente según género. En particular, las mujeres de 60 a 

64 años (edad de poseer una jubilación) han aumentado su participación en el mercado 

laboral 16 puntos porcentuales desde un 22,6% en 1995 a un 38,6% en 2019 bajando a 37,3% 

en 2021. Mientras que los hombres de la misma edad (que no están en edad de jubilarse y 

deberían trabajar) muestran un menor aumento de sólo 11 puntos porcentuales, la mitad de 

las mujeres.  

Por otra parte, las mujeres mayores de 65 años en este período han reducido en 5 

puntos porcentuales su participación -desde 14,2% a 9,2%-, mientras que los hombres de más 

de 65 lo han hecho en 17,4 puntos porcentuales. Este aspecto, es tenido en cuenta en el 

análisis para verificar si existen variables intervinientes que pueda dar cuenta de las 

diferencias por sexo.  

El rasgo común entre mujeres y hombres es que para los tramos de mayor edad y en 

condiciones de poder estar recibiendo una jubilación del sistema de seguridad social (más 

de 65 años) la participación de los adultos mayores es alta en los años 1995 y 2000 (años de 
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crisis en la economía argentina). Cabe destacar que en 1995 y en 2000 las tasas de 

participación son bastante más altas si las comparamos con el año 2019 y 2021, estos últimos 

también de crisis económica. Una razón puede encontrarse en las políticas públicas de 

protección social practicadas a partir del 2005, que incrementaron la cobertura del sistema 

de seguridad social respecto del sistema adoptado desde mediados de los años 90 hasta el 

2007 (ver Bertranou et al., 2016).  

En este trabajo se usan los datos de corte transversal de la Encuesta Nacional de 

Gastos de los Hogares 2017-18 (ENGHo 17-18). Esta encuesta fue llevada a cabo por el INDEC 

entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018 (INDEC, 2020). A partir de los datos de la 

muestra se construyen las variables que desde el punto de vista del modelo teórico 

contribuyen a la descripción o comportamiento de las horas trabajadas y la tasa de 

participación de los adultos mayores en el mercado laboral.  

En la encuesta existe información que caracteriza la estructura de los ingresos de las 

personas según su fuente: ingresos laborales (provenientes de la ocupación principal o de 

otras ocupaciones) o ingresos no laborales: jubilaciones, asignaciones, pensiones no 

contributivas, planes sociales o rentas derivadas de la riqueza patrimonial y/o financiera del 

individuo. Asimismo, posee información sobre la situación ocupacional de los individuos (si 

trabaja, busca trabajo, es inactivo, sector de actividad donde trabaja, tamaño de la 

empresa) y características socio económicas de las personas entrevistadas. A partir de la 

información socioeconómica, se construyen variables que caracterizan a los individuos y que 

sirven como variables de control en los modelos empíricos a estimar. En este sentido, se 

detalla a continuación el método de construcción de las variables.  

La muestra de la ENGHo 2017-18 incluye entrevistas a 68.725 personas que se 

realizaron en 21.457 hogares. Del total de personas, 9.102 tienen edad de estar jubiladas. 

En el caso de varones son 3.191 los mayores de 65 y hay 5.911 mujeres mayores de 60 años. 

Este subconjunto de individuos de la muestra son las observaciones de la población objeto 

de la investigación.  

La representación territorial de la ENGHo 2017-18 muestra que el 19,7% de las 

observaciones de la muestra corresponden al Área Metropolitana del Gran Buenos Aires 

(AMBA)2 y el 25,5% en la región Pampeana (que incluye al resto de la provincia de Buenos 

 
2 El AMBA es la zona urbana común que conforman la Ciudad Autónomo de Buenos Aires y los siguientes 40 municipios de 
la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazatagui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, 
Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos 
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Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos). Entre las dos regiones concentran más del 

45% de las observaciones de la muestra. La región de Cuyo (San Juan, San Luis y Mendoza) 

alcanza el 10,2% de la muestra; las provincias que conforman la región del Noroeste (Jujuy, 

Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero) poseen el 22% de las 

observaciones, la región Noreste (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa) reúne el 13% y la 

región Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) el 11% de los 

casos. 

Para las personas adultas mayores objeto del estudio, la edad promedio es de 70 años 

y medio en el caso de las mujeres (con una edad mínima de 60 años, edad máxima de 98 

años y una mediana de 69 años), Para el caso de varones la edad promedio es de 73 años 

(con una mínima de 65 años, 98 años de edad máxima y una mediana de 72 años).  

De acuerdo con la ENGHO del total de los adultos mayores, el 72% reporta no tener 

ningún tipo de limitación por problemas de salud, mientras que el resto manifiesta poseer 

al menos una limitación. La mitad de las personas que tienen al menos una limitación 

responde tener una incapacidad motora y un 5% manifiesta poseer dos o más limitaciones 

por su estado de salud. A partir de estas respuestas se construyen las variables dummies de 

salud. Así, Salud1Dif, Salud2Dif y Salud3Dif son variables que representan a las personas que 

declaran tener uno, dos o tres o más problemas de salud.  

Para representar la dimensión educativa se construyen variables dummies que 

identifican a las personas que declaran en la encuesta tener primaria incompleta, completa, 

secundaria incompleta, completa y terciario o universitario incompleto y completo. La 

categoría de referencia son las personas que declaran no tener instrucción. 

La caracterización de las personas frente al mercado laboral se construye a partir de 

quienes manifiestan estar trabajando o buscando activamente trabajo y los que están 

inactivos. A partir de esta información se construye una variable dummy denominada 

Participación que toma valor 1 cuando es activo y 0 cuando es inactivo. El 82% de las personas 

se manifiesta inactiva. En el caso de los hombres el 23% está activo en el mercado laboral, 

mientras que, en el caso de las mujeres mayores de 60 años, el 84% de ellas no trabaja ni 

busca trabajo y el 16% participa activamente en el mercado laboral. 

 
Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, 
San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate. 
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La variable Convivencia es una variable binaria que toma valor 1 si el individuo 

convive con una pareja y cero si no. Así, el 71% de los hombres están en situación de 

convivencia y en el caso de las mujeres ese valor cae al 44%. Es decir que existen 

relativamente más mujeres que viven sin pareja respecto de los hombres. 

Por último, se presentan variables asociadas a ingresos por diferentes fuentes. La 

variable Salario refiere a los ingresos netos laborales (recibidos por la ocupación principal o 

secundarias que desempeñe), Jubilación es el ingreso por pensión o jubilación; sea 

contributiva o no contributiva; PlanesSociales es la suma de los ingresos proveniente de 

todos los planes sociales (cualquiera sea) y asignaciones por hijo que manifieste recibir la 

persona. Rentas representa las rentas financieras o patrimoniales y las transferencias 

monetarias recibidas (excluídas las del sector público) y declaradas por las personas 

encuestadas.  

 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA EMPÍRICA 

Las estrategias adoptadas no persiguen el objetivo de realizar un análisis causal, sino 

un análisis exploratorio en base a correlaciones para identificar condicionantes.  

 

Modelo de Probabilidad 

En primer lugar, se indagan los condicionantes de la participación de los adultos 

mayores en el mercado de trabajo. La variable Participación es la variable dependiente del 

modelo empírico. Esta variable está asociada a la tasa de actividad en lugar de la tasa de 

empleo. La elección de la tasa de actividad se debe a que representa mejor las verdaderas 

condiciones del mercado laboral. “La tasa de actividad es importante para evaluar el grado 

de holgura en el mercado laboral. La tasa de empleo o desempleo sola, sin entender el 

comportamiento de la tasa de actividad, es un indicador no tan confiable de las condiciones 

del mercado” (Juhn y Potter, 2006). Otro argumento en favor de usar la tasa de actividad 

puede encontrarse en Lindbeck, 1996. Allí se expone que el comportamiento de la tasa de 

empleo (o desempleo), usualmente se refleja en la participación de la fuerza laboral en 

relación a la población.  

El modelo a estimar es una forma reducida del modelo teórico desarrollado 

anteriormente. A partir de la ecuación (3) la participación en el mercado laboral (lnx1) es la 

variable dependiente en función de las variables explicativas Xnxk. Se define xj como los 
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vectores columna de la matriz X y representan las remuneraciones por el trabajo, las 

prestaciones monetarias que otorga el sistema de seguridad social y la edad que es otra 

variable importante en la toma de decisión del adulto mayor cuando se acerca la edad 

requerida por el sistema. Asimismo, en la matriz X, se agregan otras variables adicionales 

de control de la situación socioeconómica de los individuos.  

Se propone un modelo de probabilidad no lineal Probit: 

Pr(𝑙𝑙 = 1|𝑋𝑋) = Φ(𝑋𝑋𝑋𝑋) (4) 

donde Φ(Xβ) en (4) tiene una distribución de probabilidad acumulada estándar 

normal, 3 𝑙𝑙 es la variable dependiente que toma valor 1 si participa del mercado laboral ya 

sea trabajando o buscando trabajo de manera activa o 0 si el individuo es inactivo; X es una 

matriz que contiene las variables explicativas (Salario, Rentas, Edad, Jubilación, 

Convivencia, Salud, PlanesSociales, Educación y demás controles) y β es el vector de 

parámetros a estimar. 

Se estima el modelo para el total de personas mayores y también por sexo para 

verificar la posibilidad de diferencias entre ambos. La estimación de los parámetros se 

realiza por el método de Máxima Verosimilitud por medio de un algoritmo de solución no 

analítico. Los parámetros βj de (4) no se interpretan como en un modelo lineal. La relación 

no lineal entre cada una de las xj y la variable 𝑙𝑙 a través de Φ(.) lleva a que la interpretación 

sobre βj no sea directa. Así el cambio en la probabilidad de participar en el mercado laboral 

debido a un cambio en alguno de los regresores de la matriz X, manteniéndose todo lo demás 

constante, se realiza a partir del cómputo de efectos marginales promedios. 

 

Estimación por Cuantiles 

Los condicionantes de las horas trabajadas en función de las mismas variables del 

modelo de probabilidad, salvo el salario4; se realiza a través de un modelo lineal. En este 

caso, se seleccionan los adultos mayores que indicaron que participan en el mercado y 

reportan la cantidad de horas trabajadas. Así, se indaga sobre la homogeneidad del efecto 

de los condicionantes para distintos puntos de la distribución condicional de horas trabajadas 

 
3 Donde Φ(.) es la función de densidad acumulada normal estándar, de tal manera que 𝑝𝑝𝑖𝑖 = ∫ 1

√2𝜋𝜋
𝑒𝑒−

𝑧𝑧2

2
𝑧𝑧
−∞  

4 No se considera el salario por la posibilidad de determinación conjunta de las horas a ofrecer (ver Moffitt, 1984), es decir 
que el salario puede ser una función de la cantidad de horas trabajadas. 
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dado los condicionantes (matriz X). Para ello, siguiendo a Koenker y Bassett Jr (1978); se 

estiman regresiones por cuantiles: 

𝑄𝑄ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜(𝜏𝜏|𝑋𝑋) = 𝑋𝑋𝑋𝑋(𝜏𝜏) + 𝜀𝜀(𝜏𝜏)  (5) 

donde τ indica cuantiles, con 0 < τ < 1. A los efectos de verificar diferencias por sexo, 

las estimaciones por cuantiles se estiman dividiendo la muestra en varones y mujeres. 

 

RESULTADOS 

Condicionantes de la Participación 

En el Cuadro 2 se muestran los resultados de la estimación del modelo Probit que 

caracteriza la participación de los adultos mayores en el mercado laboral. Las estimaciones 

corresponden al modelo general -sin distinción por sexo- en la primera columna, la siguiente 

corresponde a mujeres y la última columna a varones. 
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Cuadro 2: Modelo Probit 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos ENGHo 2018, INDEC. 

 

Las variables asociadas a la seguridad social, tanto edad como el monto de la 

jubilación son significativas en los tres casos. Poseen los signos esperados condicionando la 

posibilidad de participar en el mercado laboral. Así, a mayor edad y haberes jubilatorios; la 

participación es menor, ceteris paribus. De igual manera acontece con la remuneración 

laboral (Salario). El salario es significativo y con el signo esperado en los tres casos. Por otro 
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lado, los resultados sugieren que la educación no es un condicionante significativo en la 

participación de los adultos mayores.  

La Salud es significativa en ambos sexos. Los coeficientes de las variables dummies 

que representan tener 1, 2 o 3+ presentan el signo esperado. En este sentido, peores estados 

de Salud mostrarían menor probabilidad de participar en el mercado laboral, ceteris paribus. 

En los modelos por sexo, se verifica que los problemas de Salud condicionarían más a los 

hombres que a las mujeres.  

La Convivencia tiene el signo esperado, los adultos mayores que no conviven tienen 

mayor probabilidad de participar en el mercado de trabajo, ceteris paribus. En el caso de 

los varones, los resultados sugieren que convivir no es significativo. Sin embargo, en el caso 

de mujeres, la variable resulta significativa y no convivir con una pareja se asocia 

positivamente con la probabilidad que las mujeres participen activamente del mercado 

laboral.  

Al analizar la condicionalidad que ejercen los ingresos provenientes de fuentes 

diferentes como rentas periódicas de inversiones financieras o patrimoniales (Rentas) y de 

transferencias monetarias del sector público (PlanesSociales) no es muy claro el efecto que 

juegan los ingresos generados por ahorros y por las transferencias del sector público a los 

adultos mayores. Los parámetros no son estadísticamente significativos (salvo en el caso de 

varones para las rentas provenientes de ahorros). Las transferencias monetarias del sector 

público; no incentivarían el retiro o la permanencia en el mercado laboral. 

Finalmente, se encuentra que para el caso del primer modelo el 95,1% de los valores 

presenta coincidencia entre los valores predichos y los reales. En el caso del modelo 

estimado para las mujeres en el 95,4% de los valores hay coincidencia entre los estimados y 

los valores reales y en el caso del modelo de los varones el porcentaje alcanza al 94,9%. Con 

lo cual los modelos reproducen de manera congruente la probabilidad para participar del 

mercado laboral. 

A partir de los resultados anteriores y para realizar una correcta interpretación de 

los parámetros a los efectos de identificar y cuantificar las variables más importantes que 

condicionan la participación en el mercado laboral por parte de los adultos mayores, se 

computan los efectos de las variables de interés. Además, este ejercicio identifica 

diferencias en los condicionantes entre varones y mujeres. En esa dirección, se presentan 

dos estimaciones de efectos marginales. En primer lugar, cambios discretos de los regresores 

computando la probabilidad de participar Pr(Participación=1) para un valor de xj , y luego 
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computando el valor de la probabilidad de participar Pr(Participación=1) para xj + Δxj. Luego 

de ello se calcula la diferencia en probabilidad predicha para ambos valores estimando el 

cambio en probabilidad por el cambio discreto en el regresor. En segundo lugar, se valoran 

los efectos considerando la continuidad de las variables de manera analítica ante cambios 

marginales en las variables explicativas. El cálculo se realiza tal como especifica la expresión 

(6), que se obtiene de diferenciar Pr(Participación=1|X) = Φ(Xβ) respecto de la variable 

independiente de interés. 

𝜕𝜕Pr (𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑜𝑜𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜𝑃𝑃=1|𝑋𝑋=�̅�𝑥)
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

= 𝑋𝑋𝑗𝑗∅(�̅�𝑀𝑋𝑋)   (6) 

En el Cuadro 3 se presentan los efectos marginales ante un cambio discreto de la 

edad requerida por el sistema, modificando dos años la edad de los adultos mayores (de 60 

a 62 en las mujeres y de 65 a 67 en los varones) para el caso de personas que no conviven, 

que perciben un Salario, Jubilación, Rentas y PlanesSociales promedio, con secundario 

completo y sin problemas de salud. Por otro lado, para los mismos casos, con edades de 60 

para mujeres y de 65 para hombres; se calcula el cambio en la probabilidad de participar en 

el mercado de una política de incremento del 25% de las prestaciones medias de la seguridad 

social y del 25% del salario medio de quienes están trabajando. En todos los casos se adiciona 

al cómputo una desmejora en el estado de salud (que posean un problema de salud), para 

verificar en qué medida los efectos se mantienen. 

 

Cuadro 3: Impacto en participación de cambios discretos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2018, INDEC. 

 

Los resultados arrojan que subir la edad en dos años manteniendo el resto constante 

reduce la probabilidad de participar en el mercado de trabajo para ambos sexos. El impacto 

mayor se verifica en hombres. En efecto, la probabilidad de participar en el mercado de 

trabajo se reduce más en varones (-9,14 p.p.) que en mujeres (-7,15 p.p.). Se profundiza 

esta caída al considerar una desmejora de las condiciones de salud (al computar la variable 

dummy de manifestar un problema de salud en valor 1). En este caso la reducción en 
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participación es diez veces más para los hombres con -95,14 p.p. y de poco más del doble 

para las mujeres (-16,34 p.p.). Cuando se incrementa el monto de las prestaciones del 

sistema de seguridad social Jubilaciones y de la remuneración del trabajo Salario (25% en 

ambos casos), se observa que el efecto de los salarios es mayor que el que produce 

incrementos en Jubilaciones, y se da en mayor medida en varones. Se muestra también que 

ante desmejoras de las condiciones de salud en el caso de los hombres es más fuerte el 

cambio que en las mujeres (en los varones el desmejoramiento de salud reduce mucho más 

la participación laboral). 

El segundo cómputo de efectos marginales continuos arroja resultados en el mismo 

sentido que con cambios discretos. Los efectos de cada uno de los parámetros de los tres 

modelos del Cuadro 2 se presentan en el Cuadro 4. De su lectura, puede verse que, para 

ambos sexos, incrementos marginales de la edad requerida para acceder a las prestaciones 

de la seguridad social, impacta más en el caso de hombres que de mujeres. Al analizar el 

efecto de salario, también verifica un mayor impacto en varones, al igual que educación (en 

valor absoluto), a diferencia de la variable convivencia cuyo efecto marginal es mayor en el 

caso de las mujeres. 

 

Cuadro 4: Impacto en participación de cambios continuos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2018, INDEC. 

 

En resumen, la misma medida de incremento de años de edad, genera más efecto en 

la participación del mercado laboral en los varones que en las mujeres y si consideramos un 
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empeoramiento en la salud, este impacta en la participación de ambos sexos, pero es mayor 

en el caso de varones. En general, la participación en el mercado laboral de los varones se 

encuentra más condicionada, respecto de la participación de las mujeres; donde la 

convivencia es el condicionante más importante para este último. 

Condicionantes de las horas trabajadas. 

Caracterizada la participación de los adultos mayores en el mercado laboral, se 

presentan los resultados de los condicionantes de las horas trabajadas para quienes trabajan. 

En la Figura 1 se muestra gráficamente la regresión entre horas trabajadas y jubilación por 

MCO y la estimación del mismo modelo por cuantiles presentando los resultados para los 

cuantiles 25, 50 y 75 (τ=0,25, τ=0,50 y τ =0,75). Puede verse la diferencia en los valores de 

los parámetros estimados e incluso en algunos casos cambian de signo. 

 

Figura 1: Regresión por Cuantiles: Horas vs Jubilación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2018, INDEC. 

 

En el Cuadro 5 se presentan las estimaciones del modelo estimado por MCO y por 

cuantiles (en particular, para τ=0,10; τ=0,25; τ=0,50; τ=0,75 y τ=0,90). Se verifican 

diferentes valores según el cuantil que se trate. A modo de ejemplo, la variable edad en el 

modelo estimado por MCO arroja un valor no significativo estadísticamente de -0,117; 

mientras que la estimación por cuantiles del cuadro arroja valores diferentes al punto de 

cambiar de signo cuando τ=0,25. Una conclusión parecida puede arribar al analizar los 

parámetros de las dummies que reflejan los niveles alcanzados de educación. La estimación 

por MCO de los estimadores que acompañan a las variables convivencia y salud difieren 

bastante de la estimación por cuantiles. 
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Cuadro 5: Regresiones por cuantiles 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2018, INDEC. 

 

En la Figura 2 se grafican los estimadores por cuantiles y el estimador por MCO, 

junto con los respectivos intervalos de confianza. En el caso de nivel educativo 

universitario, salud y convivencia, para los más altos cuantiles, el coeficiente estimado 

es estadísticamente diferente del valor del parámetro estimado por MCO. En el caso 

de las otras variables, los valores del estimador por cuantiles se encuentran dentro del 

intervalo de confianza del estimador por MCO y, por lo tanto, no serían 

significativamente diferentes en términos estadísticos. 
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Figura 2: Parámetros por cuantiles. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2018, INDEC. 

Las gráficas de los parámetros estimados cuando se consideran solamente las mujeres 

se pueden ver en la Figura 3 y en el Cuadro 6.5 Aquí se visualiza que para algunos cuantiles 

de edad y de convivencia los parámetros estimados difieren significativamente de la 

estimación por MCO. 

  

 
5 Para algunas variables los valores de los errores estándar son muy cercanos a cero y por ello no pueden mostrarse los 
intervalos de confianza. 
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Cuadro 6: Regresiones por cuantiles. Mujer 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2018, INDEC. 
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Figura 3: Parámetros por cuantiles. Mujer 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2018, INDEC. 

 

Por último, en la Figura 4 se visualizan los estimadores por MCO y por cuantiles en el 

caso de varones y en el Cuadro 7 se presentan las respectivas estimaciones. Cabe destacar 

que para educación y convivencia existen parámetros significativamente diferentes en 

algunos cuantiles respecto de los estimados por MCO. Asimismo, es de destacar el cambio 

de signo de los parámetros estimados que acompañan a las variables salud, rentas y planes 

sociales. 

Cuadro7: Regresiones por cuantiles. Varón 
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Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2018, INDEC. 

  



 | Vol. 27 Nº 2 [abr|jun 2024] 

ISSN 1851-3123 • http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/ 

 

92 

 
Marcelo Alós; Monserrat Serio 

 

Figura 4: Parámetros por cuantiles. Varón 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENGHo 2018, INDEC. 

 

CONCLUSIONES 

El envejecimiento de la población puede generar bajas tasas de ahorro relativo, 

menor oferta laboral y menor productividad de la mano de obra. Lo que crea grandes desafíos 

para las economías que experimentan este proceso. Por ello, resulta relevante indagar sobre 



 | Vol. 27 Nº 2 [abr|jun 2024] 

ISSN 1851-3123 • http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/ 

 

93 

 
Marcelo Alós; Monserrat Serio 

los condicionantes de la decisión de ser activo y de la cantidad de horas trabajadas de las 

personas que están en edad de jubilarse. La pensión por vejez supone el retiro del mercado 

laboral. Por lo tanto, conocer los mecanismos y las interacciones del fenómeno para 

incentivar la oferta de mano de obra de esta población resulta de interés para el diseño de 

políticas públicas dirigidas a resolver el desafío del proceso de envejecimiento de la 

población argentina.  

En este trabajo se aplica un modelo para indagar sobre los condicionantes de la 

participación de los adultos mayores discriminando por sexo en función del diferente 

comportamiento de la tasa de actividad que muestran los hechos estilizados desde el año 

1995 según los datos de ILO (2023). La estimación del modelo sugiere que existen variables 

asociadas al diseño del sistema de Seguridad Social (edad y monto de la jubilación) que 

actúan como condicionantes de la probabilidad de participar en el mercado laboral. 

Asimismo, el estado de salud y en menor grado el salario pagado a quienes trabajan o el 

hecho de convivir con una pareja tienen incidencia en la probabilidad de estar activos en el 

mercado laboral y en menor medida todavía; las transferencias monetarias del estado o las 

rentas percibidas por ahorros previos.  

Cuando se analizan diferencias por sexo, los factores analizados se asocian en mayor 

medida con la participación activa de los adultos mayores en los hombres que en las mujeres; 

con la excepción de la variable de convivencia. Así, ante cambios en variables como edad o 

monto de la jubilación; o en la remuneración por trabajar; la probabilidad de participar en 

el mercado laboral por parte de los adultos mayores se modifica relativamente más en los 

hombres que en las mujeres.  

Al analizar las horas trabajadas, se encuentra que los condicionantes más importantes 

son la convivencia, el estado de salud y los planes sociales. Al estimar en forma separada 

por sexo, en las mujeres surge como relevante la edad y en el caso de los varones las rentas 

derivadas de los ahorros o inversiones realizadas en la etapa activa. Ahora bien, dicha 

relación resulta más proclive para algunos cuantiles que otros.  

Finalmente, en este trabajo se exploran las características socioeconómicas de los 

individuos en edad de estar jubilados y cómo las mismas condicionan la probabilidad de 

participar en el mercado laboral de Argentina. Se han detectado las diferencias que existen 

según el sexo y también en función de las horas trabajadas. En el último caso, no 

necesariamente es igual la condicionalidad para quienes trabajan una cantidad de horas 

diferente del promedio. En función de estos resultados se puede tener mayor información 
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para el diseño de políticas públicas que impacten sobre la participación laboral de este grupo 

de individuos y que mitiguen los desafíos del envejecimiento. 
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