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● A nivel internacional. El año 2021 se caracterizó por una intensa aceleración de la inflación global. En este contexto, la posibilidad de 
una espiralización y consolidación de la inflación ha preocupado a las autoridades monetarias que señalaron, para 2022, un abandono 
agresivo de las políticas expansivas y un regreso a tasas reales positivas. En Estados Unidos, la Reserva Federal indicó que podría 
comenzar a subir tasas de interés en 2022 aún con mayor velocidad a la prevista.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, por su rol estratégico como abastecedores claves de energía y alimentos, sacudió a los 
mercados globales. Produjo efectos sobre los precios internacionales de los productos exportables, sobre los mercados energéticos y de 
combustibles. La importancia de la región del Mar Negro en el comercio de aceite de girasol lleva a los productos del complejo soja a 
importantes subas, con especial relevancia al aceite de soja y a los aceites vegetales en general. Entre Ucrania y Rusia se explica cerca del 
60% de la producción y el 80% del comercio mundial del aceite de girasol. De esta manera, la soja llega a un máximo de nueve meses.

● El contexto Nacional. El 28 de enero el Gobierno Nacional anunció que llegó a un entendimiento con el FMI. Se trata de un Acuerdo de 
Facilidades Extendidas.  El entendimiento con el staff técnico debe ahora ser refrendado por el Congreso de la Nación y por el Directorio 
del FMI. Una vez superadas estas dos instancias se producirá el primer desembolso.

Los datos del cierre del año 2021:  una etapa con mayor apertura para la actividad económica 

● En la CABA, los datos a  diciembre de 2021 de ACTIVIDAD ECONÓMICA muestran una recuperación sostenida, aunque en parte 
también refleja la baja base de comparación, ya que marzo 2020 comenzaba la pandemia. En este sentido, vale resaltar que la baja base 
de comparación atribuible al ASPO/DISPO fue el principal determinante de las elevadas variaciones interanuales a partir de marzo. Cada 
dato debe ser analizado a la luz de estas aperturas y cierres, tanto en 2020 como 2021, y en todo caso debe compararse con los niveles de 
2019. 

● Los datos de ACTIVIDAD en CABA (ITAE) del tercer trimestre de 2021, muestran una expansión respecto al mismo trimestre del año 
anterior. El Indicador Trimestral de Actividad Económica (ITAE, proxy del PBG) arrojó una suba de 12,4% respecto a igual período de 2020. 
Sin embargo, aún se encuentra por debajo del nivel correspondiente al tercer trimestre de 2019 (-0,6%). Si el ITAE se mantuviera constante 
de octubre a diciembre, el efecto arrastre daría un crecimiento para el 2021 en orden al 8,6%. A nivel nacional el EMAE cerró el cuarto 
trimestre del año 2021 con una variación positiva de 8,1% i.a. y de esta manera, en 2021 el indicador acumuló un crecimiento de 10,3% ia.

● En cuanto a los datos SOCIO-LABORALES según el informe de prensa de Estadísticas y Censos de la CABA, a partir del 2do trimestre se 
observó una lenta recuperación de los principales indicadores laborales. En el tercer trimestre de 2021, la recuperación en el nivel de 
empleo (+4,4 p.p.) queda por encima de la correspondiente a la actividad (+2,6 p.p), las tasas se colocan en 48,3% y en 53,3%, 
respectivamente, por lo que disminuye la tasa de desocupación (-4,1 p.p.), favorecido por la mejora en la actividad económica y la mayor 
circulación en la Ciudad. La subocupación también cede. En consecuencia, los ingresos laborales mejoran. 
De lo anterior resulta una mejora interanual por segundo período consecutivo en las condiciones de vida medidas por el ingreso, que 
ocurre sobre niveles extraordinariamente altos de pobreza (y en particular, de indigencia). Los niveles siguen siendo de los más altos de 
la serie histórica iniciada en 2015 y, en consecuencia, superiores a los previos a la pandemia. En el tercer trimestre del año 2021 la 
pobreza alcanzó al 16,9% de los hogares (221.000 hogares) y 23,6% de las personas (727.000 personas), con mejoras en relación al 
mismo trimestre del año anterior. salen de la pobreza 67.000 hogares y 171.000 personas, lo que en puntos porcentuales representa un 
cambio de -5,1 pp y -5,6 pp, respectivamente. Esta reducción se explica mayormente por la disminución de la pobreza más extrema 
(43.000 hogares y 105.000 personas dejan la condición de indigencia que tenían un año atrás). De los que quedan en la pobreza, cerca del 
40% de los hogares y de las personas en condición de pobreza no tienen recursos suficientes para los gastos básicos de alimentación, 
proporción que está muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia.

● Los datos del mes de noviembre muestran muestran un freno en la recuperación en el EMPLEO PRIVADO REGISTRADO en CABA, 
todavía lejos de los niveles de pre pandemia. En noviembre hubo 1.614.099 empleos privados registrados. En términos interanuales se 
registró un aumento de 28.431 empleos (un 1,8% más que el mismo mes del año pasado). Sin embargo, comparando con respecto a la 
pre-pandemia (mar-2020) la pérdida de empleos privados es de 31.392 (-1,9%). A nivel nacional, el empleo privado registrado, comparando 
con la pre-pandemia, tuvo una caída de 0,2%, es decir, 13.280 empleos menos (una variación de +2,8% interanual y de 0,8% mensual). Las 
provincias que más empleo privado generaron durante la pandemia fueron Buenos Aires (14.113 nuevos empleos), Santa Fe (12.853 nuevos 
empleos), y Córdoba (8.740 nuevos empleos).
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RESUMEN EJECUTIVO

Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de EyC, INDEC, BCRA, BID, e informes de consultoras.  
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● En el mes de noviembre del 2021, la evolución de las EMPRESAS de la Ciudad continúa con una tendencia a la baja, marcando caídas a 
nivel interanual (-2,8%; 3.648 empresas menos) y a nivel mensual (-0,8%; 1001 empresas menos), y de mayor intensidad respecto a la 
situación pre-pandemia (-5,9%, 7.815 empresas), manteniéndose en una situación crítica. en el mes de septiembre (último dato 
disponible) de 2021, se reportó un total de 517.914 empresas, registrando una pérdida respecto a la pre-pandemia de 21.139 empresas.

● Las EXPORTACIONES de la Ciudad de Buenos Aires se concentran en servicios, que explica el 95% del total exportado por CABA (y el 85% 
del total de servicios exportados por Argentina). Durante los primeros nueve meses del año las exportaciones de servicios crecieron un 
11,6% comparando el acumulado de enero a septiembre de 2020, luego de la gran caída del año 2020 (-38,6%), aunque quedando por 
debajo de los mismos meses del 2019 (-31,2%). Entre enero y septiembre de 2021 se exportaron en total USD 3.995 millones. Entre las 
actividades que más crecieron de enero a septiembre de 2021 versus el mismo periodo de 2019, se destacan: Programación y consultoría 
informática creció 48,7% (+$459 millones); Acts profesionales científicas y técnicas, que tuvo una expansión de 190,3% (+41,3 millones); e I+D 
en ingeniería, ciencias exactas y naturales que creció 177,2% (+106,4 millones).

● Finalmente, los PRECIOS de CABA continúan creciendo por debajo de la media nacional. El Índice de Precios al Consumidor de la 
Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró en 2021 un alza menor (IPCBA: +49,2%) que la nacional (IPC:+50,9), dicha brecha se mantiene 
desde 2020. (IPCBA: 30,5%; IPC: 36,1%). Asimismo, en el primer mes del año 2022 el IPCBA registró un alza de 49,5% en términos 
interanuales, mientras que el IPC Nacional INDEC tuvo una suba del 50,7% interanual. Otros precios de mercado, como el SALARIO 
PRIVADO REGISTRADO promedio (sin administración pública) de la CABA, mostró en noviembre de 2021 (último dato disponible) un 
alza de 53,0% interanual, lo que representa un incremento de 2,6% en términos reales (ajustado por IPCBA). Por su parte, la TASA DE 
INTERÉS se ubicó por debajo de la inflación en 2021, lo que se traduce en tasa reales negativas. La tasa de interés permaneció estable 
en torno al 34,1% durante 2021 mientras que la inflación tuvo trayectoria a acelerarse (más pronunciaba a nivel nacional que en la Ciudad) 
desde diciembre de 2020. Asimismo, cabe mencionar en el primer mes del año 2022 la tasa BADLAR se incrementó 2,7 puntos 
porcentuales y se ubicó en 36,9%. Continúa negativa aunque la brecha con la inflación, en enero se redujo.  

RESUMEN EJECUTIVO

Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de OEDE, AFIP, EyC, INDEC, y BCRA
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Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de FMI, BBVA Research, CEP XXI y consultoras. 

CONTEXTO
INTERNACIONAL Y NACIONAL

El año 2021 se caracterizó por una intensa aceleración de la inflación global. En este contexto, la posibilidad de una 
espiralización y consolidación de la inflación ha preocupado a las autoridades monetarias que señalaron, para 2022, un 
abandono agresivo de las políticas expansivas y un regreso a tasas reales positivas. En Estados Unidos, la Reserva 
Federal indicó que podría comenzar a subir tasas de interés en 2022 aún con mayor velocidad a la prevista. 

La tasa de inflación interanual en EEUU alcanzó en enero 2022 el 
7,5%, medio punto por encima de la suba de diciembre 2021. Los 
precios de los alimentos, vivienda y electricidad son los principales 
responsables de la presión inflacionaria, según la Oficina de 
Estadísticas Laborales. 
La inflación tuvo el registro más alto desde 1982

En Estados Unidos, la Reserva Federal indicó que podría comenzar a subir tasas de interés aún con 
mayor velocidad a la prevista, en un contexto en donde el mercado laboral se recuperó y la inflación 
persiste. 

● La economía estadounidense sumó 200.000 empleos en el último mes del año. La tasa de 
desempleo perforó el piso del 4%

● La inflación arrojó un aumento interanual del 7,5% en enero, el mayor valor desde 1982, y acumula 
ocho meses por encima del 5% anual.

Goldman Sachs espera siete aumentos de 25 puntos base en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos este año, por 
encima de su pronóstico anterior de cinco alzas, después de los robustos datos de inflación emitidos el día anterior.

El HSBC espera que la FED impulse los aumentos de tasas más de lo previsto, con un alza de 50 puntos básicos en marzo y cuatro subidas 
adicionales de un cuarto de punto porcentual en 2022. Eso elevará el rango objetivo de la tasa de fondos federales desde 0-0,25% a 
1,50-1,75%. Esto equivaldría a 150 pb en aumentos de tasas este año, frente al pronóstico anterior de tres aumentos de tasas de 25 pb.

Deutsche Bank, en tanto, también elevó su estimación de la Fed a un aumento de 50 pb en marzo, más cinco alzas más de 25 pb en 2022, 
con incrementos en todas las reuniones de este año, a excepción del encuentro de noviembre, lo que sumaría un total de 175 puntos base a la 
tasa clave del banco central en 2022.

FEB.2022

Proyecciones de crecimiento 
(FMI, Enero 2022)

% var del PIB

INFLACIÓN EEUU

El déficit aumentó el 27% durante todo el año. Según el 
Departamento de Comercio, el déficit en comercio de bienes y 
servicios alcanzó un récord de 859.130 millones de dólares. En el 
conjunto del año, las exportaciones repuntaron 18,5%, pero las 
importaciones crecieron 20,5%, impulsadas por la demanda interna. 
El déficit anual se incrementó por segundo año consecutivo

DÉFICIT COMERCIAL  EEUU

 FED. SUBA DE TASAS. Proyecciones

Importantes alzas en los MERCADOS AGRÍCOLAS por el agravamiento de la CRISIS RUSO-UCRANIANA.
La soja finaliza la rueda con fuertes ganancias y vuelve a superar los US$ 600/t en el marco de la crisis ruso-ucraniana. La importancia de la 
región del Mar Negro en el comercio de aceite de girasol lleva a los productos del complejo soja a importantes subas, con especial relevancia al 
aceite de soja y a los aceites vegetales en general. 
Entre Ucrania y Rusia se explica cerca del 60% de la producción y el 80% del comercio mundial del aceite de girasol. De esta manera, la soja 
llega a un máximo de nueve meses.
Las tensiones militares entre Rusia y Ucrania también repercutieron en el trigo y el maíz: El trigo comienza la última semana de febrero de 
operatoria con alzas superiores al 5% para todas sus posiciones. Los futuros de maíz también cierran con importantes ganancias.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, por su rol estratégico como abastecedores claves de energía y alimentos, sacudió a los mercados globales. Produjo 
efectos sobre los precios internacionales de los productos exportables, sobre los mercados energéticos y de combustibles
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Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de Argentina.gob.ar

CONTEXTO
INTERNACIONAL Y NACIONAL

El 28 de enero el Gobierno Nacional anunció que llegó a un entendimiento con el FMI. Se trata de un Acuerdo de 
Facilidades Extendidas. El entendimiento con el staff técnico debe ahora ser refrendado por el Congreso de la Nación y por 
el Directorio del FMI. Una vez superadas estas dos instancias se producirá el primer desembolso.

FEB.2022

1. Proyecto de Ley por el que se aprueba el Consenso Fiscal suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las Provincias el 27 
de diciembre de 2021

2. Proyecto de Ley de Promoción de la Electromovilidad 
3. Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz - Autopartista y su Cadena de Valor 
4. Proyecto de Ley tendiente a crear el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” 
5. Proyecto de Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores.
6. Proyecto de Ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura.

 Proyecto de ley - sesiones extraordinarias
El Presidente convocó al Congreso Nacional a Sesiones Extraordinarias desde el 1° hasta el 28 de febrero. Entre los asuntos 
comprendidos en la convocatoria se destacan:

CAMPAÑA GRUESA 2021/22: 
ESCENARIOS DE SEQUÍA

En un escenario base, asumiendo rendimientos por hectárea 
máximos y pérdidas de superficie mínimas para un año Niña, 
podrían obtenerse esta campaña 57,6 millones de toneladas de 
maíz y 48,5 millones de toneladas de soja.

En el caso de una sequía moderada, la producción podría 
disminuir en un -14% y -13% para maíz y soja, respectivamente. 

En un escenario de sequía severa, las pérdidas de producción 
podrían duplicarse, con caídas de -24% y -23%3, respectivamente.

CAMPAÑA GRUESA 2021/22: 
IMPACTOS ECONÓMICOS

Estos shocks de producción en soja y maíz producirían una caída 
del Producto Bruto Agroindustrial (PBA, sumando las 6 cadenas de 
cultivos extensivos) del orden del 6,1% en el caso de una sequía 
moderada, y del 9% en una severa, en relación al escenario base. 
Ello significaría una disminución de 2.726 y 3.830 millones de 
dólares, respectivamente.
Tomando la proyección del FMI para el PBI de Argentina en 2022 
(USD 483.770 millones), el escenario moderado tendría un impacto 
de -0,6% del PBI, mientras en el escenario severo la afectación 
sería de una caída del 0,8% del producto. 

Además del Producto Bruto, también se vería afectada la recaudación fiscal. Los recursos fiscales disminuirían entre 769 y 951 millones 
de dólares, según sea el escenario de sequía moderado o severo. La principal caída corresponde a la recaudación por derechos de 
exportación, pero también se verían afectados el impuesto a las ganancias y el agregado “otros”, que incluye el resto de las imposiciones 
nacionales y provinciales.  

Durará dos años y medio, es un refinanciamiento 
de los vencimientos del programa anterior y 
tendrá revisiones trimestrales. El plazo de 
repago de la deuda es de diez años y Argentina 
comenzará a pagar dentro de cuatro años. 

El 28 de enero el Gobierno Nacional 
anunció que llegó a un entendimiento 
con el FMI. Se trata de un Acuerdo de 
Facilidades Extendidas

Los principales puntos del acuerdo que comunicó el Gobierno argentino: 

● Una reducción del déficit fiscal primario: 2,5% este año, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024;
● La asistencia del BCRA al Tesoro caerá del 3,7% en 2021 a 1% en 2022 y 0,6% en 2023;
● continúan las políticas de coordinación de precios y salarios y los acuerdos de precios;
● Se acordó como objetivo la acumulación de USD 5 mil millones para las reservas en 

2022. 

El entendimiento con el staff técnico debe ahora ser refrendado por el Congreso de la Nación y por el Directorio del FMI. Una vez 
superadas estas dos instancias se producirá el primer desembolso (el 22 de marzo hay un vencimiento de 2.900 millones de dólares).

El gobierno resaltó que, a diferencia de otros Acuerdos de Facilidades Extendidas, no se 
acordaron reformas estructurales del tipo previsional o laboral. 

Ni en Diputados ni en Senadores hay acuerdo aún sobre la conformación de las comisiones. Por eso no hubo ninguna sesión durante el período 
de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
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Los datos de ACTIVIDAD en CABA (ITAE) del tercer trimestre de 2021, muestran una expansión respecto al mismo trimestre del año 
anterior. El Indicador Trimestral de Actividad Económica (ITAE, proxy del PBG) arrojó una suba de 12,4% respecto a igual período de 
2020, por encima de la variación trimestral del EMAE nacional. Sin embargo, aún se encuentra por debajo del nivel 
correspondiente al tercer trimestre de 2019 (-0,6%). Si el ITAE se mantuviera constante de octubre a diciembre, el efecto arrastre 
daría un crecimiento para el 2021 en orden al 8,6%. 
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD, INDUSTRIA, INVERSIÓN Y CONSUMO

Nota: Los datos en celda gris indican que  la comparación interanual no tiene relevancia estadística producto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado en marzo de 2020.
(*) La variación acumulada del ITAE no es comparable con la variación acumulada del EMAE dado que, mientras el EMAE acumula meses, el ITAE solo muestra datos trimestrales.
Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de EyC, INDEC, ADEFA, IERIC, AFCP, y Colegio de Escribanos de CABA,

ACTIVIDAD

INDICADOR
 (Var % i.a.) 2019 2020 I 

Trim 21
II

Trim 21
III

Trim 21
IV

Trim 21
2021 vs 

2020
2021 vs 

2019
ene. 
22

EMAE - Nación (INDEC) -2,0 -9,9 2,9 17,9 11,8 8,1 10,3 2,3 -

ITAE  - CABA (EyC) -2,6 -8,7 3,1 18,8 12,4 - 11,0* -1,5* N/C

Los datos de ACTIVIDAD del tercer trimestre de 2021 muestran a nivel nacional que el producto interno bruto (PIB) aumentó 11,9% en la 
comparación frente a igual período de 2020, y subió 0,5% frente al mismo trimestre de 2019, mientras que creció 4,1% en términos 
desestacionalizados respecto al trimestre anterior. Por el lado de la demanda, en el tercer trimestre del año se registraron fuertes incrementos 
en formación bruta de capital fijo (21,2% ia), seguida por las exportaciones (18,8% ia), el consumo privado (12,1% ia) y el consumo público (11,5% ia). 
Por el lado de los sectores de actividad, se destacaron los incrementos de “Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales” (81,0% 
ia), y “Hoteles y restaurantes” (59,8% ia). El efecto arrastre de crecimiento para lo que queda del año (si el cuarto trimestre se mantuviera constante 
respecto del tercero en términos desestacionalizados), es de 9,6%.

En diciembre de 2021, el EMAE registró una suba de 0,9% con relación al mes anterior en la medición desestacionalizada y un incremento de 
9,8% interanual (+7,1% frente a dic 2019). A lo largo del 2021, el EMAE acumuló un alza de 10,3% i.a pero se ubicó 0,6% por debajo de 2019. En 2021 
con relación a 2020, 14 de los 15 sectores que lo conforman registraron subas, destacándose el alza de actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales (+29,3%), Construcción (+27,5%), y Hoteles y restaurantes (+21,4%). Sin embargo, frente a 2019 fueron 5 los sectores que 
registraron alzas: Comercio (+6,8%), Industria manufacturera (+6,7%), Electricidad, gas y agua (+4,8%), Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
(+2,3%), e intermediación financiera (+0,1%).

La INDUSTRIA Nacional en 2021 presentó una suba de 15,8% respecto a igual período de 2020 y de 7,1% respecto al mismo periodo de 2019. En 
cuanto a las ramas que lo componen, todas mostraron crecimiento en 2021 frente a 2020, destacan por sus alzas: equipos de transporte (+60,5%), 
Prendas de vestir, cuero y calzado (+57,1%), y Vehículos automotores, carrocerías y remolques (+50%). Mientras que frente a 2019, 13 de las 16 
crecieron. Las ramas que mostraron bajas fueron Muebles y colchones (-3,6%), Productos de metal (-3%), y Refinación del petróleo, coque y 
combustible nuclear (-2,2%).

La  producción automotriz durante el mes de enero de 2022, presentó una caída interanual en orden al 23,3%, totalizando 18.651 unidades, 53,2%  
menos que en el mes anterior. Cabe destacar que la producción fue un 26% i.a. más que en enero 2019, explicado principalmente por la crisis 
devaluatoria 2018-2019. Durante todo el 2021, las ventas crecieron un 69% impulsadas por las exportaciones (+88% acum i.a, representando el 
34,3% del total de las exportaciones de Manufactura de Origen Industrial) y las ventas a concesionarios de autos nacionales e importados (+6,9% 
acum i.a.), como así también por la baja base de comparación producto del freno en la producción que aconteció en el 2020. Frente al 2019, la 
producción automotriz tuvo una expansión de 38,1%. 
 

INDUSTRIA

INDICADOR
 (Var % i.a.) 2019 2020 I 

Trim 21
II 

Trim 21
III

Trim 21
IV

Trim 21
2021 vs 

2020
2021 vs 

2019
ene. 
22

IPI Manufacturero 
Nación (INDEC) -6,3 -7,5 12,6 33,6 12,2 8,1 15,8 7,1 -

Prod. Automotriz Nación 
(ADEFA) -32,5 -18,3 35,3 409,8 43,5 39,2 69,0 38,1 23,3
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Dirección General de Estrategia Productiva 
Subsecretaría de Desarrollo Económico 
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

INVERSIÓN. La recuperación de la construcción ya muestra niveles de empleo y actividad por encima de la pre pandemia y también en el aumento 
en el consumo de los materiales: hormigón elaborado, asfalto y mosaicos graníticos y calcáreos. De enero a diciembre de 2021 continúa la 
tendencia (+31%), de recuperación. Frente al mismo periodo de 2019 muestra una suba de 5,5%. 
El consumo de cemento durante 2021 acumuló un alza de 35,1% frente al  año 2020 (explicado por una baja base de comparación; a lo largo de 
2020, la actividad comenzó a reanudarse paulatinamente), pero una contracción de 23,2% respecto a idéntico período de 2019, explicado por 
granel (-37%) y bolsa (-9%).

Por su parte, el mercado inmobiliario en CABA registró durante el 2021 un aumento en las escrituraciones de 53,7% respecto al mismo periodo 
de 2020, el parate por el confinamiento estricto influyó en esta comparación (-13,7% frente a 2019). En sentido opuesto, las ventas de inmuebles en 
la Provincia de Buenos Aires (PBA) recuperaron los niveles pre-pandemia aunque permanece en niveles bajos históricos. En 2021 acumuló un 
aumento de 57,6% respecto a 2020 y de 5,5% frente al 2019. A dolar blue, el monto medio de los actos fue de 43.671 en CABA y 19.799 en PBA, los 
montos más bajos de la serie histórica.

En cuanto a las importaciones de bienes de capital (BK), se incrementaron en enero 37,7% i.a. (988 millones de dólares, siendo el 19% de los 
bienes y servicios importados). En 2021 acumuló un alza de 38,1% frente al 2020, y de 19,9% versus 2019. Las importaciones de BK crecieron 
impulsadas por “computadoras y teléfonos” (+125%) y “bienes de capital excluidos equipos de transporte” (+37,4%). El 51% de los bienes de capital 
importados provienen de China (510 millones de dólares), presentando un aumento interanual del 65% respecto al año pasado. Se destaca en 
segundo orden la Unión Europea (14%) con 140 millones de dólares (+9,4% i.a.) y en tercer lugar el Mercosur (12%), con 123 millones importados y una 
suba interanual en orden al 5,1%. 
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Nota: Los datos en celda gris indican que  la comparación interanual no tiene relevancia estadística producto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado en marzo de 2020.
(*) La producción automotriz de abril 2020 fue cero por cierre de pandemia, por ese motivos no se puede calcular la variación interanual de abril 2021. 

Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de EyC, INDEC, ADEFA, IERIC, AFCP, y Colegio de Escribanos de CABA,

INVERSIÓN

INDICADOR 
(Var % i.a.) 2019 2020 I 

Trim 21
II 

Trim 21
III

Trim 21
IV

Trim 21
2021 vs 

2020
2021 vs 

2019
ene. 
22

Construcción ISAC Nación 
(INDEC) 
(50% de la Inversión)

-7,9 -19,5 42,4 86,8 18,1 6,8 31,0 5,5 -

Índice Construya 
Nación (IERIC)

-7,8 -5,7 44,6 85,9 8,0 4,7 27,3 20 19,9

Desp. cemento Portland 
Nación (mdo. int.) -6,8 -11,5 38,6 50,5 14,9 5,4 23,3 9,2 -

Desp. cemento Portland 
CABA (AFCP)

-4,2 -43,2 37,9 148,9 64,3 -12 35,1 -23,2 -

Escrituraciones CABA -39,9 -43,8 32,8 218,1 78,7 8,6 53,7 -13,7 -

Escrituraciones PBA -30,1 -33,1 75,1 792,0 37,8 3,3 57,6 5,5 -

Importaciones de bs de 
capital. Nación (INDEC) (27% de 
la inv.)

-30,7 -25,4 41,6 55,4 31,3 30,0 38,1 19,9 37,7

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD, INDUSTRIA, INVERSIÓN Y CONSUMO

FEB.2022

ENE
2022



Dirección General de Estrategia Productiva 
Subsecretaría de Desarrollo Económico 
Ministerio de Desarrollo Económico y ProducciónINFORME MENSUAL

Coyuntura en la Ciudad de Buenos Aires

Dirección General de Estrategia Productiva
Subsecretaría de Desarrollo Económico
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

Consultas>
estrategiaproductiva@buenosaires.gob.ar

CONSUMO

INDICADOR 
(Var % i.a.) 2019 2020 I 

Trim 21
II 

Trim 21
III

Trim 21
IV

Trim 21
acum 

2021 vs 
2020

acum 
2021 vs 

2019
ene. 
22

Recaudación real IVA DGI Nacional 
(desfasado**) (AFIP) -7,4 -18,1 9,9 23,9 16 9,5 14,5 -6,3 -

Recaudación real IIBB 
(desfasado**) (AGIP) -7,7 -3,3 30,5 34,1 20,3 22,4 26,4 22,2 -

Ventas en Súper Nación
(a precios const.) (INDEC) -9,8 0,8 -3,8 -0,2 4,9 5,0 1,5 2,3 -

Ventas en Super CABA 
(a precios const.) (INDEC) -3,3 8,5 -9,4 -3,9 2,7 4,2 -1,7 6,7 -

Ventas en Shopping Nación (a precios 
cons.) (INDEC) -7,9 -60,5 -14,3 474 277 62,3 70,1 -32,8 -

Ventas en Shopping CABA (a precios 
const.) (INDEC) -3,8 -61,5 -9,3 1332 1124 84,4 108 -19,8 -

Patentamientos de autos (***) Nación 
(ACARA) -43,1 -25,6 29,4 48,8 2,2 -17,9 13,0 -15,1 -12,4

Patentamientos de autos (***) CABA 
(ACARA) -36,6 -27,3 28,3 66,3 14,9 -9,1 22,0 -10,9 -7,0

Patentamientos de motos (***) Nación 
(ACARA) -44,4 -17,3 30,1 84,4 39,0 47,9 47,9 18,4 19,9

Patentamientos de motos (***) CABA 
(ACARA) -24,7 -4,3 17,2 26,9 5,9 8,5 14,0 10,0 -4,2

Notas: Los datos en celda gris indican que  la comparación interanual no tiene relevancia estadística producto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado en marzo de 2020.
(*) Var % m/m; la var trim es con respecto al trim anterior, y el acumulado del año es la variación de los índices mensuales respecto a los del año anterior. 
(**) Se desfasa un periodo, debido a que la recaudación de un mes es de la actividad del anterior. Los datos representan la variación nominal de la recaudación deflactado por el IPCBA e IPC INDEC según corresponda (a precios del 
último mes disponible)

Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de EyC, INDEC, AFIP, AGIP, ADEFA, ACARA, SIOMAA, IERIC, AFCP, Colegio de Escribanos de CABA, y el CIF de UTDT.
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CONSUMO. La recaudación de Ingresos brutos (IIBB) en la Ciudad, descontando la inflación y desfasando un mes (refleja la actividad 
económica), en 2021 creció +26,4% respecto al 2020 (IVA Nación +14,5% 2021 vs 2020). Asimismo, frente al 2019 (pre pandemia) este indicador 
arrojó en 2021 un aumento del 22,2% (IVA Nación -6,3% 2021 vs 2019). 

Las ventas en Supermercados durante 2021 cayeron en la Ciudad (-1,7%), mientras que a nivel nacional ascendieron levemente respecto al 
consumo del 2020 (+1,5%). Frente a 2019 crecieron más en la CABA (+6,7%) que en el país (+2,3%). En diciembre las ventas a precios constantes de 
la Ciudad, respecto a diciembre de 2020, subieron 6,6% real, mientras que frente a diciembre de 2019 el incremento fue de 10,3% real. 

Por su parte, las ventas en shoppings lograron recuperarse de la caída, y crecieron (+108% real) en el año 2021. La baja base de comparación 
atribuible al ASPO ha sido el principal determinante de esta suba, ya que si lo comparamos con 2019 arroja una caída del 19,8% la cual podría 
estar más relacionada a la caída en el poder de compra que debido a la Pandemia. 

Finalmente, los patentamientos de autos cayeron significativamente tanto en CABA como en Nación, en el primer mes de 2022 (-7% y -12,4% 
respectivamente), aunque en el acumulado de 2021 presentaron un alza anual en comparación con el 2020 de (+22% CABA; +13% Nación). El 
patentamientos de autos en CABA descendió a al nivel más bajo para un enero, de toda la serie histórica.
Por su parte, el patentamiento de motos cayó en CABA pero ascendió en Nación (-4,2% y +19,9% respectivamente). En el acumulaldo del año 
2021 tuvo un incremento de 14% respecto al 2020 y de 10% frente al mismo período de 2019. En enero, el patentamiento de motos (1.418 u.) fue 
el más bajo para un enero de toda la serie histórica.

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD, INDUSTRIA, INVERSIÓN Y CONSUMO
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EMPLEO
REGISTRADO FORMAL (OEDE)

Evolución del empleo privado registrado 
(en miles de empleados)

Top 5 de actividades con crecimiento y caída. 
Variación Noviembre 2021/Marzo 2020.

Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de OEDE

Top 5 crecimiento. Var. abs. Var. %

Servicios IT (varias actividades) 10.398 13%

Ss de correo 3.145 26%

Servicios empresariales 2.759 6%

Producción y distribución de filmes 
y videocintas 2.443 41%

Investigación y Desarrollo 1.762 14%

Top 5 caídas. Var. abs. Var. %

Restaurantes, bares y otros -10.309 -17%

Servicios inmobiliarios -6.102 -11%

Transporte de pasajeros -5.019 -17%

Ss de alojamiento -4.314 -24%

Ss de esparcimiento -3.534 -43%

Participación 
CABA/ Nación

27%

-

Los datos del mes de noviembre muestran un freno en la recuperación en el empleo privado registrado en CABA, todavía lejos de los 
niveles de pre pandemia. En noviembre hubo 1.614.099 empleos privados registrados. En términos interanuales se registró un aumento de 
28.431 empleos (+1,8% i.a.). Frente al mes anterior (oct.21) arrojó un alza de 568 empleos (+0,0%). Sin embargo, respecto al nivel pre-pandemia 
la pérdida de empleos privados es de 31.392 (-1,9% vs mar.20). Por su parte, el empleo público en noviembre de 2021 registró 501.447 
empleos, generó empleo registrado compensando parcialmente la pérdida del empleo privado: respecto a la pre-pandemia el empleo 
público creció 16.964 empleos (+3,5%), mientras que generó 13.923 (+2,9%) empleos comparado con nov. 2020. En el total, privado más 
público, desde el inicio de la pandemia se perdieron 14.428 puestos totales (-0,7%).
A nivel nacional, el empleo privado registrado, comparando con la pre-pandemia, tuvo una caída de 0,2%, es decir, 13.280 empleos menos (una 
variación de +2,8% interanual y de 0,8% mensual). Las provincias que más empleo privado generaron durante la pandemia fueron Buenos Aires 
(14.113 nuevos empleos), Santa Fe (12.853 nuevos empleos), y Córdoba (8.740 nuevos empleos).

Construcción

Ss inmob., empres. y de alquiler

Hoteles y restaurantes

Enseñanza

Total CABA privado

Comercio

Intermediación financiera

Ss sociales y de salud

Industria

Transporte y comunicaciones

Ss com, soc. y personales

var. % 
mar-20var. % i.a. var. % 

m/m

Variación sectorial del empleo privado. 
Noviembre 2021

CABA Nación

Privado

Público

Variación del empleo 
noviembre 2021 vs marzo 2020

-31.292

+16.964

-14.428

-13.280

+152.513

+139.233

CABA explica el 65% de las pérdidas 
de puestos de trabajo privado 

registrado desde que
comenzó la Pandemia. 

A nivel sectorial privado se observa un comportamiento positivo en la variación interanual en siete sectores económicos. Sin embargo, al 
comparar con marzo del 2020 (pre-pandemia), todos los sectores presentan una variación negativa con excepción de Ss sociales y de salud (+1%; 
1.222 nuevos empleos), Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+1,2%; 4.713 nuevos empleos), e Intermediación Financiera (+0,3%; 236 nuevos 
empleos). Los más afectados son: Hoteles y Restaurantes perdió 15.356 empleos (-17,1%); Ss. comunitarios, sociales y personales perdió 6.570 
empleos (-5,1%); y Transporte, almacenamiento y comunicaciones perdió 5.499 empleos (-3,4%). 
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En el mes de noviembre del 2021, la evolución de las empresas de la Ciudad continúa con una tendencia a la baja, marcando 
caídas a nivel interanual (-2,8%; 3.648 empresas menos) y a nivel mensual (-0,8%; 1001 empresas menos), y de mayor intensidad 
respecto a la situación pre-pandemia (-5,9%, 7.815 empresas), manteniéndose en una situación crítica. Durante noviembre se 
registraron 125.229 empresas, de las cuales 377 son empresas públicas.
A nivel nacional, el mes de noviembre de 2021, reportó un total de 518.742 empresas, lo que implica una caída interanual de 1%, es decir una 
pérdida de 5.432 empresas. Comparado con el mes anterior, se registró sin embargo una subida de 0,1%, es decir, 710 empresas más. Por su parte, al 
comparar con la situación pre-pandemia, se observa una pérdida de 20.421 empresas a nivel nacional.
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EMPRESAS (OEDE)

Top 5 caídas. Var. abs. Var. %

Servicio de trans. autom. de pasajeros -1.537 -40%

Servicios inmobiliarios -889 -3%

Restaurantes y bares -812 -16%

Servicios jurídicos y de contab. -495 -7%

Venta al por menor en comercios no 
espec. con predominio de alim. y beb. -430 -26%

Top 5 crecimiento. Var. abs. Var. %

Servicios IT (varias actividades) 92 3%

Venta al por menor por correo y otros 
medios de comunicación 83 52%

Ss. de gestión y logística para el 
transporte de mercaderías 55 4%

Venta al por mayor de materiales de 
construcción 29 6%

Venta al por menor de productos de 
almacén, fiambrería y dietética 23 4%

Participación 
CABA/ Nación

24,3%

Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de OEDE

Top 5 de actividades con crecimiento y caída. 
Variación Noviembre 2021/Marzo 2020.

Variación sectorial de empresas
Noviembre 2021

var. % 
mar-20var. % i.a. var. % 

m/m

CABA
(nov.21) 

Nación
(sep.21)

Privado

Público

Total

Variación de empresas
vs marzo 2020

-7.823

-9

-7.832

-21.131

-8

-21.139

CABA explica el 37% de la pérdida 
de empresas a nivel nacional 

desde que comenzó la Pandemia. 

Evolución de la cantidad de empresas en la CABA 
(miles de empresas)

Se destacan también un grupo de actividades que han logrado crear empresas desde el inicio de la pandemia (versus marzo de 2020). Estas 
son: 1) Servicios IT, que la integran varias actividades, generaron 92 empresas nuevas; 2) Venta por correo, televisión, internet y otros medios de 
comunicación generó 83 nuevas empresas; 3) Ss de gestión y logística para el transporte generó 55 nuevas empresas. Por otra parte, entre las 
actividades donde más empresas cerraron, se destacan: Servicio de transporte automotor de pasajeros (cerraron 1.537); Ss inmobiliarios (cerraron 
889 empresas) y Restaurantes y bares (cerraron 812).
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Transporte y comunicaciones

Intermediación Financiera

Comercio

Industria 

Acts inmobiliarias, empre y de alquiler

Enseñanza

Total CABA

Servicios sociales y de salud

Ss comunitarios sociales y personales 

Hoteles y restaurantes 

Construcción 

NOV
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EXPORTACIONES
DE SERVICIOS  

Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de AFIIP

Servicios complementarios para 
el transporte

Transporte aéreo 
de pasajeros

Servicios de cinematografía

Servicios de asesoramiento, 
dirección y gestión empresarial

Servicios de publicidad

Servicios empresariales n.c.p.

Var ene-sep 2019-2021 Participación

De enero y septiembre de 2021, la CABA exportó servicios por 
un total de USD 3.995 millones. 
En términos sectoriales las exportaciones de servicios se 
concentran de la siguiente manera:

● Información y comunicaciones exportó el 46,5%, es decir 
1.858 millones de dólares (+32,5% vs acum 2020), explicando 
el incremento de las exportaciones de servicios IT. En su 
conjunto, el sector IT exportó  1.408 millones de dólares 
(+27,8% vs. acum 2020; +48,7% vs acum 2019).

● Transporte y almacenamiento exportó el 21,7% del total, es 
decir 869 millones de dólares. (+10,2% vs ene-sep 2020).

● Ss profesionales, científicos y técnicos exportó el 19,3%, es 
decir 771 millones de dólares. (-14,5% vs ene-sep 2020).

● Act administrativas y ss de apoyo exportó el 10,1%, es decir 
403 millones de dólares. (+4,3% vs ene-sep 2020).

● El resto de los sectores exportó el 2,4%, es decir 95 millones 
de dólares. (-5% vs ene-sep 2020).

A nivel de actividades, entre las que más cayeron comparado el acumulado ene-sep 2021 vs 2019, se destacan: Servicios de transporte aéreo 
de pasajeros cayó 83.2% (-1.804 millones), Asesoramiento y gestión empresarial cayó 55% (-467 millones), al igual que Servicios 
complementarios al transporte (-75 millones). Otras actividades que fueron afectadas en sus exportaciones: Servicios de cinematografía (-6,4%; 
-$4,5 millones), Servicios empresariales (-0,9%; -$3,4 millones) y Servicios de publicidad (-1,4%; -$868.105). 
Entre las actividades que más crecieron de enero a septiembre de 2021 versus el mismo periodo de 2019, se destacan: Programación y 
consultoría informática creció 48,7% (+$459 millones); Acts profesionales científicas y técnicas, que tuvo una expansión de 190,3% (+41,3 
millones); e I+D en ingeniería, ciencias exactas y naturales que creció 177,2% (+106,4 millones). Le siguieron Edición (+104%; +$43,9 millones), 
Transporte por tuberías (+87,3%; +$101,5 millones), y Servicios de televisión (+49,2%; +$84,8 millones).

Evolución de las exportaciones de servicios
 En millones de dólares y variación interanual

Actividades de mayor crecimiento en expo de servicios
Año 2021. Variación ene-sep 2021 vs ene-sep 2019 

Participación en exportaciones totales 

Actividades de mayor contracción en expo de servicios
Año 2021. Variación ene-sep 2021 vs ene-sep 2019 

Participación en exportaciones totales 

I+D en ingeniería, ciencias
 exactas y naturales

Act profesionales, científicas y 
técnicas

Ss de transporte por tuberías

Edición

Servicios de televisión

Programación y consultoría 
informática

* Sólo se consideraron las actividades con participación mayor a 1,0%

Var ene-sep 2019-2021 Participación

1,6%

4,2%

2,2%

5,5%

6,4%

35,1%

9,1%

1,6%

9.6%

1.7%

1.6%

8.9%

Las exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires se concentran en servicios, que explica el 95% del total exportado por 
CABA (y el 85% del total de servicios exportados por Argentina). Durante los primeros nueve meses del año 2021 las 
exportaciones de servicios crecieron 11,6% comparando con el mismo período de 2020, aunque quedando por debajo de los 
mismos meses del 2019 (-31,2%).
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Durante los primeros once meses de 2021, la tasa de variación interanual del salario promedio sin administración pública se ubicó 
en promedio por encima de la tasa de inflación. Sumando el sector público, el salario promedio en noviembre registró un alza de 
54,3% nominal interanual (+3,5% en términos reales). 

En tanto, que en promedio durante 2021, la tasa de interés se encontró por debajo de la tasa de inflación nacional y de la Ciudad. 
La tasa de interés permaneció estable entorno a 34,13% durante 2021, mientras que la inflación tuvo trayectoria al alza con lo cual la 
tasa de interés se mantuvo negativa y cada mes más alta. Asimismo, en el primer mes del año 2022 la tasa de interés se incrementó 2,7 
puntos porcentuales y se ubicó en 36,9%. Continúa negativa aunque la brecha con la inflación, en enero se redujo.  
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COSTOS
PRECIOS, SALARIOS Y TASA DE INTERÉS 

Nota: La tasa Badlar se corresponde con la tasa BADLAR en pesos de bancos privados (en nominal anual.), serie diaria, de la cual se obtuvo el promedio mensual.
*El salario nominal fue deflactado con el IPCBA, así se obtuvo el salario real a precios de ene.21. La tasa de interés fue comparada con el IPC INDEC, por tratarse ambos de datos 
nacionales.
Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de EyC, OEDE, INDEC y BCRA. 
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Evolución del IPCBA, IPC INDEC, Salario promedio OEDE, y Tasa Badlar

Salario promedio sin Adm. Pub. OEDE-CABA var i.a %
IPCBA nivel general var i.a %
IPC Nacional INDEC var i.a %
Tasa BADLAR prom. mensual 

var 2020 vs 2019:
Salario-CABA: +40,8%
IPCBA: +37,1%  

salario 
real: 

+2,6%

var acum 
2021 vs 2020 :

+48,1%
+43,7%  

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró en enero de 2022 un alza de 49,5% en 
términos interanuales (+4,0 mensual), mientras que el IPC Nacional INDEC tuvo una suba del 50,7% interanual (+3,9% 
mensual). Por su parte, la tasa BADLAR promedio mensual del BCRA permaneció estable durante el año 2021 y negativa en 
términos reales, sin embargo, en enero de 2022 la tasa se ubica en 36,9%, con un alza de 2,7 p.p. respecto al mes anterior. Por 
último, el salario promedio, sin administración pública (OEDE), registró en noviembre de 2021 (último dato disponible) un 
incremento de 53,0% interanual nominal (+2,6% i.a. en términos reales, ajustado por IPCBA).

El salario promedio de la administración pública, registró en noviembre un alza de 58,1% nominal interanual (+6,1% i.a. en términos 
reales). Mientras que, en el acumulado real de enero a noviembre de 2021 tuvo una variación positiva de 0,4% frente al mismo período 
de 2020. 
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INDICADORES 

SOCIO-LABORALES (EyC - GCBA)

III TRIM

2021

Según el informe de prensa de Estadísticas y Censos de la CABA, a partir del 2do trimestre se observa una lenta recuperación 
de los principales indicadores laborales. Este comportamiento se mantuvo durante el tercer trimestre de 2021 aunque no se 
alcanzaron aún los niveles previos a la emergencia sanitaria: se mantiene la reducción de las horas trabajadas, la recuperación 
del empleo está explicada principalmente por la reincorporación de trabajadores informales. En tanto en el tercer trimestre de 
2021 hubo una mejora interanual por segundo período consecutivo en las condiciones de vida medidas por el ingreso, que 
ocurre sobre niveles extraordinariamente altos de pobreza (y en particular, de indigencia). Los niveles siguen siendo de los 
más altos de la serie histórica iniciada en 2015 y, en consecuencia, superiores a los previos a la pandemia.

El 3er trimestre de 2021 mantuvo la recuperación observada a 
partir del 2do trimestres de los principales indicadores 
laborales. Aunque no se alcanzaron aún los niveles previos a la 
emergencia sanitaria. 

La pobreza total y la indigencia siguen siendo de las más altas 
de la serie histórica iniciada en 2015 para un tercer trimestre; 
sólo son superadas por las de 2020. 

En la comparación interanual, salieron de la pobreza 67.000 
hogares y 171.000 personas. Esta reducción se explica 
mayormente por la disminución de la pobreza más extrema 
(43.000 hogares y 105.000 personas abandonan la condición de 
indigencia que tenían un año atrás). 

16,9% (221.000 hogares),

dentro de éstos el 9,7% se 
encuentra en situación de 
indigencia (299.000 personas)

dentro de éstos el 6,5% se 
encuentran en situación de 
indigencia (85.000 hogares)

23,6% (727.000 personas)

Sectores no pobres

En situación vulnerable 125.000 hogares 
284.000 personas

Sector medio frágil

Sector “clase media”

Sectores acomodados

121.000 hogares
313.000 personas
664.000 hogares
1.437.000 personas
175.000 hogares
315.000 personas

9,6%

9,3%

50,8%

13,4%

% Hogares valor absoluto

Principales indicadores laborales. III Trim 2021. ETOI

Tasa de 
empleo

Tasa de 
desocupación

Tasa de 
actividad

Total

Var i.a

(+2,6 p.p) 

(+2,0 p.p) 

(+3,2 p.p) 57,9%

53,3%

49,1%

48,3% (+4,4 p.p) 

(+3,7 p.p) 

(+5,2 p.p) 

Var i.a

44,5%

52,6%

9,3% 

(-3,9 p.p) 

(-4,3 p.p) 

(-4,1 p.p) 

Var i.a

9,5% 

9,1% 

Condiciones de vida en la Ciudad: pobreza e indigencia.  III Trim 2021. ETOI

Nota: *Hogar Tipo 1: conformado por una pareja mujer y varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 6 y 9 años).
Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de EyC

Estrato Ingreso total 
Mínimo 

Ingreso total 
Máximo 

En situación de indigencia 0,00 42.747,48

En situación de pobreza no indigente 42.747,49 79.988,04

No pobres vulnerables 79.988,05 99.400,20

Sector medio frágil 99.400,21 124.250,25

Sector medio 124.250,26 397.600,83

Sectores acomodados 397.600,84 Más

Intervalo de ingreso total familiar teórico por estrato. Hogar Tipo 1. ene.22 

Durante el primer mes de 2022 un Hogar Tipo 1(*) necesitó 
$79.988 para no ser pobre y $42.747 para no caer en la 
indigencia En este sentido, para el Hogar tipo 1 la Canasta 
Básica Alimentaria (CBA) tuvo un alza de 6,6% mensual, de 
48,5% interanual. Por su parte la Canasta Básica Total (CBT) 
registró un alza de 5,0% mensual, de 47,1% interanual. 

Si se hubiera mantenido la tasa de actividad del 3er trimestre 
para el promedio 2016-2019, el desempleo en la CABA sería del 
13,1%.

Ocupados

Desocupados

Subocupados

+ 137.920

-56.100

-58.820

Variación interanual en términos absolutos y total  3er trim 2021

(totalizando 1.485.900 
personas ocupadas)

(totalizando 152.468 
personas desocupadas).

De los que quedan en la pobreza, cerca del 40% de los hogares y de las 
personas en condición de pobreza no tienen recursos suficientes para los 
gastos básicos de alimentación, proporción que está muy por encima de 
los niveles anteriores a la pandemia.
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