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● A nivel internacional. El escenario se ha vuelto más incierto en las últimas semanas. Si bien la economía global cerró el año 2021 con una 
expansión anual del Producto del 5,7%. En los primeros meses de 2022 impactaron sobre el dinamismo de la actividad una nueva ola de la 
pandemia y, más recientemente, fines de febrero, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Según OCDE, esté último acontecimiento le va a 
costar al mundo al menos un punto porcentual en su crecimiento y añadirá 2,5 puntos a la inflación global. La guerra elevó la 
incertidumbre mundial respecto a las perspectivas futuras de los precios de las materias primas que exporta e importa nuestro país.

● El contexto Nacional. El Congreso Nacional convirtió en ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El texto de la ley aprueba 
las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo 
presupuestario. El viernes 25 de marzo el Directorio del FMI aprobó el acuerdo con Argentina que ya está en vigencia desde entonces. 
Posteriormente se aprobó el primer desembolso de U$S 9.800 millones correspondiente al nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas. 
El organismo adelantó la primera revisión trimestral del acuerdo: en vez de en junio vendrá en mayo.
Asimismo, el Gobierno Nacional acordó con el Club de París una nueva extensión del entendimiento alcanzado en junio del 2021. Las 
partes se comprometieron a concluir el proceso de modificación definitiva del Acuerdo definido en la “Declaración Conjunta de 2014” 
antes del 30 de junio del corriente año.

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. Es 
importante destacar, que 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 cuarto trimestre de 2021, muestran una expansión de 7,5% respecto al mismo trimestre del 
año anterior. Asimismo, el IV trimestre mostró un crecimiento de 5% respecto al mismo trimestre de 2019. Teniendo en cuenta las 
comparaciones interanuales, este trimestre evidencia el mayor nivel de actividad en los últimos tres años. Así, el Indicador Trimestral de 
Actividad Económica (ITAE, proxy del PBG) cerró el año 2021 con una recuperación acumulada del 10% i.a. sin embargo, frente a 2019 
cerró con una variación negativa en el orden del 0,9%.
A nivel nacional el Producto Interno Bruto (PIB) arrojó en el 4to trimestre una variación positiva de 1,5% sin estacionalidad con respecto al 
trimestre anterior, mientras que frente al mismo trimestre del año 2021, la serie original del PIB tuvo una expansión de 8,6% (y del +4% 
respecto al IV trimestre de 2019). Así el 2021 cerró a nivel nacional con un alza de 10,3% frente a 2020 (-0,6% frente a 2019), este 
incremento respondió al aumento de todos los componentes de la demanda: la formación bruta de capital fijo se incrementó 32,9%, el 
consumo privado creció 10,2% i.a., las exportaciones aumentaron 9,0% i.a. y el consumo público 7,8% i.a., respecto a 2020.
Por su parte, el Estimador Mensual de la Actividad Económica nacional arrancó el primer mes del año 2022 con una variación negativa de 
0,5% con relación al mes anterior en la medición desestacionalizada y un incremento de 5,4% interanual (+1,5% frente a enero 2019).

● En cuanto a los datos SOCIO-LABORALES según el informe de prensa de Estadísticas y Censos de la CABA, en el cuarto trimestre de 
2021, el empleo sigue en ascenso y la tasa alcanza un máximo dentro de la serie histórica iniciada en 2014 (52,1%). La actividad (54,6%), 
en contraste, se encuentra apenas por debajo del mismo trimestre de 2019, antes de la pandemia. De lo anterior, resulta una reducción 
de la desocupación en el período (la tasa se coloca en 7,7% de la población activa, unas 134.000 personas buscan una ocupación y están 
disponibles para empezar a trabajar pero no la consiguen) hasta ubicarse en el guarismo del mismo período de 2018, que solo es 
mejorado por los de 2014 y 2015. 
Como consecuencia de las dinámicas anteriores, los ingresos laborales crecen (50,7%). Los ingresos no laborales también aumentan 
(45,5%), favorecidos por los incrementos en las jubilaciones y pensiones y los refuerzos en las transferencias monetarias del Estado. 
De lo anterior resulta una mejora en las condiciones de vida medidas por el ingreso, que ocurre en relación a niveles altos de pobreza (y 
en particular, de indigencia) en el mismo trimestre de 2020. Después de transcurrido un año y medio de pandemia, la estructura según 
estratos de ingresos en la Ciudad de Buenos Aires se parece mucho a la que existía en 2019. En el cuarto trimestre de 2021, la pobreza se 
ubica en 15,6% de los hogares (209.000 hogares) y 21,6% de las personas (665.000 personas), con mejoras en relación al mismo trimestre 
del año anterior. En la comparación interanual, salen de la pobreza 54.000 hogares y 101.000 personas, lo que en puntos porcentuales 
representa bajas de 4,6 pp y 3,3pp, respectivamente. Estas reducciones se explican mayormente por la disminución de la pobreza más 
extrema (46.000 hogares y 126.000 personas dejan la condición de indigencia que tenían un año atrás). De los que quedan en la 
pobreza,cerca del 26% de los hogares y el 28% de las personas en condición de pobreza no tienen recursos suficientes para los gastos 
básicos de alimentación.
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● Los datos de enero muestran que la recuperación en el EMPLEO PRIVADO REGISTRADO en CABA, se encuentra lejos de los niveles de 
pre pandemia. En enero hubo 1.616.978 empleos privados registrados. En términos interanuales el aumento fue de 32.639 empleos (+2,1% 
i.a.). Frente al nivel pre-pandemia la pérdida de empleos privados, es de 42.706 (-2,6% vs dic.19). Por su lado, el empleo público registró 
496.150 empleos. El sector público generó empleo registrado, compensando parcialmente la pérdida del empleo privado: respecto a la 
pre-pandemia el empleo público creció 4.300 empleos (+0,9%), mientras que generó interanualmente 10.160 (+2,1%) empleos. En el total, 
privado más público, desde dic.2019 se perdieron 38.406 puestos totales (-1,7%).

● En el mes de enero del 2022, la evolución de las EMPRESAS de la Ciudad continúa con una tendencia a la baja, marcando caídas a nivel 
interanual (-2,7%; 3.416 empresas menos) y de mayor intensidad respecto a la situación pre-pandemia (-7,0%, 9.389 empresas), 
manteniéndose en una situación crítica. Durante enero se registraron 124.524 empresas, de las cuales 364 son empresas públicas.

● 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). De enero a noviembre de 2021, las exportaciones de servicios crecieron un 20,4% 
comparando el acumulado de enero a noviembre de 2020, luego de la gran caída del año 2020 (-38,6%), aunque quedando por debajo 
de los mismos meses del 2019 (-26,2%). Entre enero y noviembre de 2021 se exportaron en total USD 5.194 millones. Entre las actividades 
que más crecieron de enero a noviembre de 2021 versus el mismo periodo de 2019, se destacan: Programación y consultoría informática 
creció 51% (+$584 millones); ; I+D en ingeniería, ciencias exactas y naturales que creció 190% (+140 millones); y Ss de transporte por tubería, 
que tuvo una expansión de 59% (+110 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 febrero de 2022 un alza de 51,3% en términos interanuales (+4,1% mensual), mientras 
que el IPC Nacional INDEC tuvo una suba del 52,3% interanual (+4,7% mensual). Otros precios de mercado, como el SALARIO PRIVADO 
REGISTRADO promedio (sin administración pública) de la CABA, registró en enero (último dato disponible) un incremento de 55,6% 
interanual nominal (+4% i.a. en términos reales, ajustado por IPCBA). Por su parte, la TASA DE INTERÉS se ubicó por debajo de la 
inflación, lo que se traduce en tasa reales negativas, aunque la brecha se está achicando por el aumento de la tasa de interés en los 
primeros tres meses de 2022. 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 
febrero se ubicó en 38,3%, con un alza de 1,4 p.p. respecto al mes anterior; mientras que en marzo volvió a subir para ubicarse en 40%.
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Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de Informe de Política Monetaria Marzo de 2022. Banco Central de la República Argentina (BCRA)

El escenario internacional se ha vuelto más incierto en las últimas semanas. Si bien la economía global cerró el año 2021 
con una expansión anual del Producto del 5,7%, en los primeros meses de 2022 impactaron sobre el dinamismo de la 
actividad una nueva ola de la pandemia y, más recientemente, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Este último 
acontecimiento elevó la incertidumbre respecto a las perspectivas futuras de los precios de las materias primas que 
exporta e importa nuestro país.

MAR.2022

El conflicto armado intensificó dos tendencias previas: mayores precios de energía y alimentos y de los costos de transporte, 
implicando mayores presiones inflacionarias globales y menor nivel de actividad. Hacia delante, la dinámica del conflicto determinará 
la magnitud de ese impacto.

Por el conflicto, suben los precios de las materias primas y se endurecen las condiciones 
financieras globales.  
El precio del petróleo venía aumentando desde diciembre 2021 por la recuperación de la 
demanda de combustibles y una oferta que ha tardado en responder. Las sanciones 
impuestas a Rusia y los problemas de transporte del petróleo impactaron fuertemente en 
el Brent, que alcanzó los US$139 por barril el 8 de marzo, el máximo desde 2008; y bajó 
hasta valores cercanos a US$100 el barril durante la semana posterior. 
Además, Rusia es el principal exportador mundial de gas natural, y Europa depende 
fuertemente de las importaciones energéticas desde aquel país. A comienzos de la crisis, 
el gas cotizaba a 116 euros por MWh; y llegó a alcanzar los 212 euros por MWh el 7 de 
marzo, representando un incremento de 83% en el mercado de referencia de Holanda. 
Al mismo tiempo, subieron los precios de diversas materias primas alimenticias debido a 
que Rusia y Ucrania se encuentran entre los principales productores globales: entre 
ellas, el trigo y el girasol y, en menor medida, el maíz. 

La economía global se expandirá en 2022, aunque a un menor ritmo y con el conflicto en Ucrania como nuevo foco de 
incertidumbre. El conflicto armado implica menores proyecciones de crecimiento global. La OCDE calcula que la guerra en Ucrania 
reducirá el crecimiento mundial y aumentará la inflación: la guerra le va a costar al mundo al menos un punto porcentual en su 
crecimiento este año —y hasta 1,4 puntos a la eurozona—, así como un añadido de 2,5 puntos en la ya de por sí alta inflación global.

La suba de las tasas de interés de mercado y la guerra en Ucrania impactaron en las cotizaciones bursátiles; los activos de mayor riesgo fueron 
los más afectados.

La guerra entre Rusia y Ucrania acentuó el endurecimiento de las condiciones financieras globales que se venía observando en los últimos 
meses, aumentando también la volatilidad. Por efecto del conflicto, la tasa de interés de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años revirtió 
parte de la suba que registraba. Pero con el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. (FED), volvió a incrementarse, y 
al 16 de marzo se ubicaba 65 puntos básicos por encima de su nivel al cierre del IPOM anterior, llegando a 2,17%. Por su parte, la tasa a 30 años subió 
52 p.b. en el mismo período, por lo que continuó aplanándose la curva de rendimientos. 

Mientras el S&P 500 cayó un 9% y el Stoxx 50 europeo un 
10% en lo que va del año, el índice FANG, con mayor 
proporción de empresas tecnológicas, bajó un 17% en el 
mismo período y un 22%. Esta dinámica se acentuó desde 
principios de febrero y de continuar pondría en riesgo el 
desempeño de los “ganadores” digitales del último par de 
años y el “soporte” que han significado para el mercado. 
También los criptoactivos han bajado sustancialmente de 
precio, y una caída mayor podría tener consecuencias no 
del todo previstas en el sistema financiero global. El Bitcoin, 
que llegó a valer más de US$67.000, cotiza ahora alrededor 
de los US$40.800, llegando a tener una depreciación de 
más de 40%. 

En conjunto, Ucrania y Rusia, concentran aproximadamente el 25% de las exportaciones mundiales de trigo, el 56% de aceite de girasol y el 10% 
de maíz. El precio del trigo alcanzó un récord de US$523 por tonelada el 7 de marzo para luego bajar, acumulando un incremento en torno al 23% 
desde que comenzó el conflicto y un 40% en lo que va del año.

CONTEXTO
INTERNACIONAL Y NACIONAL
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Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de Argentina.gob.ar e informes de consultoras.

CONTEXTO
INTERNACIONAL Y NACIONAL

El viernes 25 de marzo el Directorio del FMI aprobó el acuerdo con Argentina que ya está en vigencia desde entonces. 
Posteriormente se aprobó el primer desembolso de U$S 9.800 millones correspondiente al nuevo acuerdo de 
Facilidades Extendidas. Asimismo, El Gobierno Nacional acordó con el Club de París una nueva extensión del 
entendimiento alcanzado en junio del 2021. Las partes se comprometieron a concluir el proceso de modificación 
definitiva del Acuerdo definido en la “Declaración Conjunta de 2014” antes del 30 de junio del corriente año. 

El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Acuerdo de 
Facilidades Extendidas que incluye 10 revisiones que se realizarán de 
manera trimestral durante dos años y medio.

El Congreso Nacional convirtió en ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El texto de la ley aprueba las operaciones de 
crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario. 

MAR.2022

El viernes 25 de marzo el Directorio del FMI aprobó el acuerdo con 
Argentina que ya está en vigencia desde entonces. Posteriormente se 
aprobó el primer desembolso de U$S 9.800 millones correspondiente al 
nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas. El organismo adelantó la primera 
revisión trimestral del acuerdo: en vez de en junio vendrá en mayo.

● El primer desembolso se realizó luego de la aprobación del programa 
por parte del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de 
completarse cada revisión.

● El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un 
período de gracia de 4 años y medio, 

● El inicio de pago de la deuda es a partir de 2026 y hasta 2034.

La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener 
un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado 
mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas. 
El programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria. 
Al mismo tiempo, se avanzará en una consolidación fiscal 
progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la 
recuperación de la actividad económica y una reducción gradual 
del financiamiento monetario del mismo, así como también de un 
marco de implementación de la política monetaria que redunde en 
tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de 
activos en pesos.

El Gobierno Nacional acordó con el Club de París una nueva extensión del entendimiento alcanzado en junio del 2021. Las partes se 
comprometieron a concluir el proceso de modificación definitiva del Acuerdo definido en la “Declaración Conjunta de 2014” antes del 
30 de junio del corriente año.  

El acuerdo alcanzado incluye garantías financieras por parte del Club de París en respaldo al programa de Facilidades Extendidas que tiene 
una duración de treinta meses, permitiéndole a la Argentina asegurar las fuentes financieras identificadas en el acuerdo con el FMI. Las garantías 
financieras otorgadas establecen que, durante la vigencia del programa, Argentina realizará pagos parciales a los miembros del Club de manera 
proporcional a los que efectúe a otros acreedores bilaterales, de acuerdo a los términos establecidos en el entendimiento de junio de 2021.

Se verifica un aumento sostenido del precio de los alimentos que se aceleró exponencialmente con la invasión de la Federación de 
Rusia a Ucrania, impactando fuertemente en el trigo, el maíz, el girasol y sus derivados. El conflicto está afectando a la producción de 
materias primas centrales en la alimentación cotidiana (harina, pan, fideos). 
En el marco del Plan de Acción contra la Inflación, se creó el Fondo Fiduciario Público denominado "Fondo Estabilizador del Trigo 
Argentino" con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos. Es temporal y busca 
desacoplar los precios internacionales del precio interno del trigo.

Será instrumentado y administrado por la Secretaría de Comercio Interior. Estará compuesto por los recursos resultantes de la suspensión de 
manera temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y aceite de soja, dispuesto a través del Decreto 790. Volverán del 
31% al 33%. 

MAR
2021



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

Los datos de ACTIVIDAD en CABA (ITAE) del cuarto trimestre de 2021, muestran una expansión de 7,5% respecto al mismo trimestre 
del año anterior. Asimismo, el IV trimestre mostró un crecimiento de 5% respecto al mismo trimestre de 2019. Teniendo en cuenta 
las comparaciones interanuales, este trimestre evidencia el mayor nivel de actividad en los últimos tres años. Así, el Indicador 
Trimestral de Actividad Económica (ITAE, proxy del PBG) cerró el año 2021 con una recuperación acumulada del 10% i.a. sin 
embargo, frente a 2019 cerró con una variación negativa en el orden del 0,9%.
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Nota: Var % mensual es con respecto al mismo mes del año anterior; la variación trimestral  es con respecto al mismo trimestre del año  anterior, y el acumulado del año es la variación de los índices 
mensuales respecto al año anterior. o en el caso del año 2021 también se presenta la variación frente a dos años atrás (2019).
(*) 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 2021 2021 vs 

2019
ene. 
22

feb. 
22

mar.
22

I trim 
22 acum 2022

EMAE - Nación (INDEC) -2,0 -9,9 10,3 2,3 5,4 - - - 5,4

ITAE  - CABA (EyC) -2,9 -9,9 10,0 -0,9 N/A N/A N/A - -

Los datos de ACTIVIDAD a nivel  nacional del último trimestre de 2021 muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una variación positiva 
de 1,5% sin estacionalidad con respecto al trimestre anterior, mientras que frente al mismo trimestre del año 2021 la serie original del PIB tuvo 
una expansión de 8,6%. Así el 2021 cerró a nivel nacional con un alza de 10,3% frente a 2020 (-0,6% frente a 2019), este incremento respondió al 
aumento de todos los componentes de la demanda: la formación bruta de capital fijo se incrementó 32,9%, el consumo privado creció 10,2% i.a., las 
exportaciones aumentaron 9,0% i.a. y el consumo público 7,8% i.a., respecto a 2020. Por el lado de la oferta, casi todos los sectores de actividad 
mostraron una recuperación con excepción de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura que retrocedió 0,3%. Se destacan los incrementos de Otras 
actividades de servicios comunitarias, sociales y personales (29,4% ia), Construcción (27,1% ia) y Hoteles y restaurantes (23,5% ia).

En enero de 2022, el Estimador Mensual de la Actividad Económica a nivel nacional registró una baja de 0,5% con relación al mes anterior en la 
medición desestacionalizada y un incremento de 5,4% interanual (+1,5% frente a enero 2019). En enero 2022 con relación almismo mes de 2021, 14 
de los 15 sectores que lo conforman registraron subas, destacándose el alza de Hoteles y restaurantes (+52%); Explotación de minas y canteras 
(+14%); y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+11%). Respecto a enero 2019, 9 de los 15 sectores recuperaron su nivel de actividad, 
destacándose entre los rezagados Pesca (-47%); Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-17%); Hoteles y restaurantes 
(-7%); y Transporte y comunicaciones (-7%).

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 el 
comienzo del 2022, el IPI cayó fuertemente en la comparación mensual desestacionalizada (-5,5% en ene.22) y se mantuvo prácticamente 
constante frente al mismo mes del año pasado (-0,3% i.a.). Nueve de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas 
interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron caídas interanuales en “Alimentos y Bebidas”, 3,6%; “Vehículos automotores, 
carrocerías, remolques y autopartes”, 18,3%; “Productos minerales no metálicos”, 8,6%. Los mayores incrementos interanuales, por su incidencia, se 
observaron en las divisiones “Sustancias y productos químicos”, 8,2%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 18,6%; “Madera, papel, edición e 
impresión”, 5,0%.

La  producción automotriz durante marzo de 2022 presentó una suba interanual en orden al 17,7%, totalizando 48.746 unidades, mientras que 
frente a marzo de 2019, la producción automotriz creció 66,8%. Durante los primeros tres meses del año, las ventas acumularon un crecimiento de 
17,7% frente al trimestre de 2021, impulsadas por las exportaciones (+9,3% acum i.a.), mientras que las ventas a concesionarios de autos nacionales 
e importados cayeron (-8% acum i.a.). Frente al 2019, las exportaciones acumularon en el primer trimestre un ascenso del 12,6%, mientras que la 
venta en concesionarios cayó 18,6%. 
 INDUSTRIA

INDICADOR
 (Var % i.a.) 2019 2020 2021 2021 vs 

2019
ene. 
22

feb. 
22

mar.
22

I trim 
22 acum 2022

IPI Manufacturero Nación INDEC) -6,3 -7,5 15,8 7,1 -0,3 - - - -0,3

Prod. Automotriz Nación (ADEFA) -32,5 -18,3 69,0 38,1 -23,3 72,7 12,9 17,7 17,7

Demanda de energía en 
comercios e industria. CABA -8,7 -14,9 0,2 -14,7 16,7 - - - 16,7

MAR.2022
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INVERSIÓN. Luego de 14 meses de crecimiento interanual ininterrumpido, en enero de 2022, a nivel nacional la actividad la construcción cayó 5% 
respecto a enero de 2021, mientras que frente al mismo mes de 2019 subió 1,3%. Cabe señalar que durante el 2021 la recuperación del sector 
arrojó un alza de 31% i.a.. Por su parte, el consumo de cemento en la CABA durante enero 2022 presentó una caída de 39% frente al  mismo mes 
del 2021 y de 36% vs enero de 2019. Si consideramos por tipo de envase, el cemento a granel (utilizado en el sector de la construcción) cayó 64% 
respecto de ene.21 y 53% vs ene.19. Para el caso del cemento en bolsa, utilizado por los hogares para refacciones, el consumo ascendió 1% respecto 
de ene.21 y cayó 19% vs. ene.19.

Por su parte,  el mercado inmobiliario en CABA registró en enero 1.385 operaciones de compra-venta, el nivel histórico más bajo de 
escrituraciones para un enero desde 2012. Así, tuvo una caída en las escrituraciones de 14,5% respecto al mismo mes de 2021 y de 31,7% frente a 
enero de 2019). En sentido opuesto, aunque las ventas de inmuebles en la Provincia de Buenos Aires (PBA) cayeron 1,8% i.a. en enero; recuperaron 
los niveles pre-pandemia. Según el Colegio de Escribanos de la CABA el monto medio de los actos, al dólar blue, asciende a 58,242 dólares (-1,3% 
interanual). En el caso de PBA, fue 27.156 términos de dólar blue (-0,8% interanual).

En cuanto a las importaciones de bienes de capital (BK), subieron 25,4% interanual (185 millones de dólares), producto de un alza de 4,2% en los 
precios y de 20,4% en las cantidades. Las importaciones de BK crecieron impulsadas por “computadoras y teléfonos” (+66,3% i.a.) y “bienes de 
capital excluidos equipos de transporte” (+25,7% i.a.), mientras que en sentido opuesto, los “equipos de transporte industriales” tuvieron una baja de 
9,3% interanual. En el primer bimestre de 2022 las importaciones de BK acumularon un alza de 31,4% frente al mismo bimestre de 2021, y de 
32,6% versus mismo periodo de 2019.
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Nota: 
Var % mensual es con respecto al mismo mes del año anterior; la variación trimestral  es con respecto al mismo trimestre del año  anterior, y el acumulado del año es la variación de los índices mensuales 
respecto al año anterior. o en el caso del año 2021 también se presenta la variación frente a dos años atrás (2019).
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 2021 2021 vs 

2019
ene. 
22

feb. 
22

mar.
22

I trim 
22

acum 
2022

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

-7,9 -19,5 31,0 5,5 -5,0 - - - -5,0

Índice Construya 
Nación (IERIC)

-7,8 -5,7 27,3 20 19,9 10,5 - - 7,2

Desp. cemento Portland 
Nación (mdo. int.) -6,8 -11,5 23,3 9,2 -2,0 - - - -2,0

Desp. cemento Portland 
CABA (AFCP)

-4,2 -43,2 35,1 -23,2 -39 - - - -39

Escrituraciones CABA -39,9 -43,8 53,7 -13,7 -14,5 - - - -14,5

Escrituraciones PBA -30,1 -33,1 57,6 5,5 -1,8 - - - -1,8

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

-30,7 -25,4 38,1 19,9 37,7 25,4 - - 31,4
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CONSUMO

INDICADOR 
(Var % i.a.) 2019 2020 2021 2021 vs 

2019
ene. 
22

feb. 
22

mar.
22

I trim 
22

acum 
2022

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

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

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

Ventas en Super CABA 
(a precios const.) (INDEC) -3,3 8,5 -1,7 6,7 0,3 - - 0,3

Ventas en Shopping Nación 
(a precios cons.) (INDEC) -7,9 -60,5 70,1 -32,8 22,7 - - 22,7

Ventas en Shopping CABA 
(a precios const.) (INDEC) -3,8 -61,5 108 -19,8 46,7 - - 46,7

Patentamientos de autos Nación 
(ACARA) -43,1 -25,6 13,0 -15,1 -12,4 -4,3 -6,3 -8,3 -8,3

Patentamientos de autos CABA 
(ACARA) -36,6 -27,3 22,0 -10,9 -6,3 -1,4 -7,3 -5,3 -5,3

Patentamientos de motos Nación 
(ACARA) -44,4 -17,3 47,9 18,4 20,1 43 30 30,2 30,2

Patentamientos de motos CABA 
(ACARA) -24,7 -4,3 14,0 9,3 -4,2 22 3,7 6,0 6,0

Demanda de energía eléctrica
de residentes de CABA -9,1% 3,8% 1,3% 5,2% 10 - - - 10

Notas: Var % mensual es con respecto al mismo mes del año anterior; la variación trimestral  es con respecto al mismo trimestre del año  anterior, y el acumulado del año es la variación de los índices 
mensuales respecto al año anterior. o en el caso del año 2021 también se presenta la variación frente a dos años atrás (2019). 
(**) 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 de PBA.

CONSUMO. La recaudación de Ingresos brutos (IIBB) en la Ciudad, descontando la inflación y desfasando un mes (refleja la actividad 
económica), durante 2021 creció 26,4% respecto al 2020 (IVA Nación +14,5% 2021 vs 2020). En enero 2022, este indicador de actividad mostró una 
suba interanual del 5,7% real. La recaudación aumentó en términos reales: si comparamos respecto a enero 2019, subió un 19,2%.

Las ventas en Supermercados, a precios constantes, durante enero 2022 se mantuvieron casi sin variación respecto al mismo mes del año 
pasado (+0,3%), mientras que a nivel nacional crecieron 4,2% i.a., Frente a enero de 2019 crecieron más en la CABA (+8,8%) que en el país (+6,6%). 

Por su parte, las ventas en shoppings, en enero crecieron 48% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado. A nivel nacional, la 
suba fue menor (+23%). Si realizamos la comparación respecto al mismo mes de 2019, observamos un crecimiento en el consumo en shoppings 
en la CABA en torno al 10,1%, mientras que a nivel nacional arroja una caída de 18%.

Finalmente, durante marzo observamos que los patentamientos de autos caen interanualmente respecto al 2021 y 2019. Las fábricas ya superan 
el nivel de actividad previo a la pandemia, aunque esto pareciera no tener su correlación en el consumo local. La caída en ventas de autos 
importados, por la escasez de dólares y frenos a las importaciones, restringen la oferta y por ende la competencia. Este cóctel contribuye a la caída 
en patentamiento de autos. En la Ciudad se patentaron 6.089 unidades (-7,3% frente a marzo 2021, y -8,7% respecto a mar.19). En el total país el 
número de patentamientos ascendió a 34.743 (-6,3% vs mar.21 y -21,5% vs mar.19). Por su parte, el patentamiento de motos en la Ciudad obtuvo su 
nivel más alto para dicho mes, desde marzo de 2018. En el tercer mes del año 2022 se registraron 1.733 patentamientos de motos en la CABA, 
subió respecto de marzo de 2021 un 3,7%. (+15,7% vs mar.19). A nivel nacional fueron 45.810 unidades (+30% vs mar.21 y +44% vs mar.19).
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Los datos de enero muestran que la recuperación en el empleo privado registrado en CABA, se encuentra lejos de los niveles de 
pre pandemia. En enero hubo 1.616.978 empleos privados registrados. En términos interanuales el aumento fue de 32.639 empleos 
(+2,1% i.a.). Respecto al mes anterior arrojó una caída de 8.010 empleos (-0,5%), algo que estacionalmente sucede cada enero respecto a 
diciembre del año anterior en la CABA. Frente al nivel pre-pandemia la pérdida de empleos privados, es de 42.706 (-2,6% vs dic.19). Por 
su lado, el empleo público registró 496.150 empleos. El sector público generó empleo registrado, compensando parcialmente la 
pérdida del empleo privado: respecto a la pre-pandemia el empleo público creció 4.300 empleos (+0,9%), mientras que generó 
interanualmente 10.160 (+2,1%) empleos. En el total, privado más público, desde dic.2019 se perdieron 38.406 puestos totales (-1,7%).

Total
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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 Enero 2022/Diciembre 2019.

Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de OEDE

Top 5 crecimiento. Var. abs. Var. %

Servicios IT (varias actividades) 12.665 14%

Obtención y dotación de personal 4.047 26%

Ss relacionados con la salud humana 2.847 41%

Ss de transporte automotor de cargas 1.563 14%

Ss Financieros 1.529 14%

Top 5 caídas. Var. abs. Var. %

Restaurantes, bares y otros -10.320 -16%

Servicios inmobiliarios -6.472 -9%

Transporte de pasajeros -6.117 -20%

Ss de alojamiento -4.477 -26%

Ss de esparcimiento -3.832 -45%

Participación 
CABA/ Nación

27%

-

Construcción

Hoteles y restaurantes

Ss inmob., empres. y de alquiler

Comercio

Total CABA privado

Ss sociales y de salud

Enseñanza

Intermediación financiera

Transporte y comunicaciones

Industria

Ss com, soc. y personales

var. % 
dic-19var. % i.a. var. % 

m/m

Variación sectorial del empleo privado. 
Enero 2022

CABA Nación

Privado

Público

Variación del empleo 
diciembre 2021 vs diciembre 2019

-34.696

+13.751

-20.945

-7.024

+136.843

+129.819

A nivel sectorial privado se observa un comportamiento positivo en la variación interanual en siete sectores económicos. Sin embargo, al 
comparar con diciembre del 2019 (pre-pandemia), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+17.392) y Servicios sociales y de salud 
(+2.720). Sin embargo, hay sectores que continúan fuertemente golpeados por la pandemia, como Hoteles y restaurantes (-17.212); Servicios 
comunitarios, sociales (-11.377) y personales y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-9.230). 

ENE
2021

MAR.2022

A nivel nacional, el empleo privado registrado tuvo una suba de 3,2% (+187.665 empleos). Sin embargo, al igual que en CABA, comparando con la 
pre-pandemia se registró una caída (aunque menor) de 0,1%, es decir se perdieron 7.024 empleos. Las provincias que más empleo crearon en 
comparación con diciembre 2019 fueron: Buenos Aires (14.179 nuevos empleos), Santa Fe (8.864 nuevos empleos), y Córdoba (8.148 nuevos 
empleos). En diciembre 2021, según datos del ministerio de trabajo (OEDE), la CABA es la que más perdió puestos de trabajo privado registrado 
respecto de la pre pandemia.



En el mes de enero del 2022, la evolución de las empresas de la Ciudad continúa con una tendencia a la baja, marcando caídas a 
nivel interanual (-2,7%; 3.416 empresas menos) y de mayor intensidad respecto a la situación pre-pandemia (-7,0%, 9.389 
empresas), manteniéndose en una situación crítica. Durante enero se registraron 124.524 empresas, de las cuales 364 son empresas 
públicas.
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Top 5 caídas. Var. abs. Var. %

Servicio de trans. autom. de pasajeros -1.942 -48%

Servicios inmobiliarios -943 -3%

Restaurantes y bares -846 -17%

Servicios jurídicos y de contab. -575 -8%

Venta al por menor en comercios no 
espec. con predominio de alim. y beb. -436 -26%

Top 5 crecimiento. Var. abs. Var. %

Servicios IT (varias actividades) 145 6%

Venta al por menor por correo y otros 
medios de comunicación 80 50%

Ss. de gestión y logística para el 
transporte de mercaderías 58 4%

Venta al por mayor de materiales de 
construcción 36 7%

Elaboración de productos alimenticios 30 12%

Participación 
CABA/ Nación

24,3%

Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de OEDE

Top 5 de actividades con crecimiento y caída. 
Variación Enero 2022/Diciembre 2019.

Variación sectorial de empresas
Enero 2022

var. % 
dic-19var. % i.a.

CABA
(ene.21) 

Nación
(nov.21)

Privado

Público

Total

Variación de empresas
vs dic 2019

-9.389

-9

-9.398

-25.490

-6

-25.496

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 diciembre de 2019). Estas 
son: 1) Servicios IT, que la integran varias actividades, generaron 145 empresas nuevas; 2) Venta por correo, televisión, internet y otros medios de 
comunicación generó 80 nuevas empresas; 3) Ss de gestión y logística para el transporte generó 58 nuevas empresas. Por otra parte, entre las 
actividades donde más empresas cerraron, se destacan: Servicio de transporte automotor de pasajeros (cerraron 1.942); Ss inmobiliarios (cerraron 
943 empresas) y Restaurantes y bares (cerraron 846).

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 

MAR.2022

EMPRESAS (OEDE) ENE
2021

A nivel nacional, el mes de noviembre de 2021, último dato disponible, reportó un total de 518.742 empresas, lo que implica una caída interanual de 
0,8%, es decir una pérdida de 4.015 empresas. Por su parte, al comparar con la situación pre-pandemia, se observa una pérdida de 25.490 empresas 
a nivel nacional.



INFORME 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

EXPORTACIONES
DE SERVICIOS  

Fuente: DG Estrategia Productiva sobre la base de AFIIP

Servicios de asesoramiento, 
dirección y gestión empresarial

Transporte aéreo 
de pasajeros

Servicios complementarios
 para el transporte

Servicios de telecomunicaciones

Servicios de almacenamiento y depósito

Ss de agencias de viaje y otras 
actividades complementarias de apoyo 
turístico

Var ene-nov 2019-2021 Var. Acum

De enero a noviembre de 2021, la CABA exportó 
servicios por un total de USD 5.194 millones. 
En términos sectoriales las exportaciones de servicios se 
concentran de la siguiente manera:

● Información y comunicaciones exportó el 44,6%, es 
decir 2.317 millones de dólares (+33% vs acum 2020), 
explicando el incremento de las exportaciones de 
servicios IT. En su conjunto, el sector IT exportó  1.742 
millones de dólares (+26% vs. acum 2020; +20% vs acum 
2019).

● Transporte y almacenamiento exportó el 24% del total, 
es decir 1.247 millones de dólares. (+32% vs ene-nov 
2020).

● Ss profesionales, científicos y técnicos exportó el 19%, 
es decir 982 millones de dólares. (-5,8% vs ene-nov 
2020).

● Act administrativas y ss de apoyo exportó el 10,1%, es 
decir 524 millones de dólares. (+13% vs ene-nov 2020).

● El resto de los sectores exportó el 2,4%, es decir 125 
millones de dólares. (+1,8% vs ene-nov 2020).

A nivel de actividades, entre las que más cayeron comparado el acumulado ene-nov 2021 vs 2019, se destacan: Servicios de transporte aéreo 
de pasajeros cayó 77% (-1.955 millones), Asesoramiento y gestión empresarial cayó 56% (-618 millones), Servicios de telecomunicaciones cayó 
86% (-135 millones). Otras actividades que fueron afectadas en sus exportaciones: Ss complementarios al transporte (-$89 millones; -54%), Ss de 
almacenamiento y depósito (-$43 millones; -85%) y Ss de agencia de viaje y turismo (-$29 millones; -40%). 
Entre las actividades que más crecieron de enero a noviembre de 2021 versus el mismo periodo de 2019, se destacan: Programación y 
consultoría informática creció 51% (+$584 millones); I+D en ingeniería, ciencias exactas y naturales que creció 190% (+140 millones); y Ss de 
transporte por tubería, que tuvo una expansión de 59% (+110 millones). Le siguieron Servicios de televisión (+39%; +$81 millones), Edición (+154%; 
+$79 millones), y Actividades profesionales, científicas y técnicas (+129%; +$46 millones).

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

Actividades de mayor crecimiento en expo de servicios
Variación en miles de dólares de ene-nov 2021 vs 2019  

Variación interanual acumulada de ene-nov 2021 vs 2019 

Actividades de mayor contracción en expo de servicios
Variación en miles de dólares de ene-nov 2021 vs 2019  

Variación interanual acumulada de ene-nov 2021 vs 2019 

I+D en ingeniería, ciencias
 exactas y naturales

Programación y consultoría 
informática

Servicios de televisión

Ss de transporte por tubería

Edición

Act profesionales, 
científicas y técnicas

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

Var ene-nov 2019-2021 Var. Acum.

51%

190%

59%

39%

154%

129%

-77%

-56%

-86%

-54%

-85%

-40%

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). En noviembre de 2021 las exportaciones de servicios sumaron un total de 
$5.194 millones de dólares. Presentó un aumento interanual de 67,5% respecto a noviembre de 2020, apenas por debajo de diciembre 
2019 (-0,1% i.a.). Durante los primeros once meses del año 2021 las exportaciones de servicios crecieron 24,4% comparando con el 
mismo período de 2020, aunque quedando por debajo de los mismos meses del 2019 (-26,2%).
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Durante los doce 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 2021 registró un alza de 48,3% 
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 los primeros tres meses del año 2022 la tasa de interés se 
incrementó 5,8 puntos porcentuales (mar.22 vs dic.21) y se ubicó en 40% durante marzo. La Tasa continúa negativa aunque la brecha 
con la inflación, 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. 

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 

2020
Salario-CABA: +40,8%

IPCBA: +37,1%  
salario real: +3,6%

2021
Salario-CABA: +48,9%

IPCBA: +43,1%  

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró en febrero de 2022 un alza de 51,3% en términos 
interanuales (+4,1% mensual), mientras que el IPC Nacional INDEC tuvo una suba del 52,3% interanual (+4,7% mensual). Por su parte, la 
tasa BADLAR promedio mensual del BCRA permaneció negativa en términos reales, en febrero se ubicó en 38,3%, con un alza de 1,4 
p.p. respecto al mes anterior; mientras que en marzo volvió a subir para ubicarse en 40%. Por último, el salario promedio, sin 
administración pública (OEDE), registró en enero (último dato disponible) un incremento de 55,6% interanual nominal (+4% i.a. en 
términos reales, ajustado por IPCBA).

El salario promedio de la administración pública, registró en enero un alza de 54,9% nominal interanual (+3,6 i.a. en términos reales). 
Cabe recordar que, en el acumulado real de 2021 tuvo una variación positiva de 1,6% frente al año 2020. 
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salario real: +5,8%

2019
Salario-CABA: +46,4%

IPCBA: +51,1%  
salario real: -4,7%

MAR
2021



Durante febrero un Hogar Tipo 1(*) necesitó $85.259 para no ser 
pobre y $47.048 para no caer en la indigencia En este sentido, la 
Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo un alza de 10,1% (que se suma 
al 6,5% del mes de ene.22), el mayor aumento de un mes a otro de 
toda la series histórica; mientras que frente a feb.21 el incremento fue 
de 54,1% (+17,3% acumulado vs ene-feb.21). 
Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) registró un aumento 
mensual de 6,6% (que se suma al 5% de ene.22), y en términos 
interanuales alcanza un alza de 50,3% (+11,9% acumulado vs 
ene-feb.21). Se observa en ambas canastas una aceleración 
pronunciada en el alza de los precios por cuarto mes consecutivo.

INFORME 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

INDICADORES 

SOCIO-LABORALES (EyC - GCBA)

IV TRIM
2021

Según el informe de prensa de Estadísticas y Censos de la CABA, en el 4to trimestre de 2021, el empleo sigue en ascenso y la tasa 
alcanza un máximo dentro de la serie histórica iniciada en 2014 (52,1%). La actividad (54,6%), en contraste, prácticamente no 
cambia respecto al mismo trimestre de 2019, antes de la pandemia, por lo cual la tasa de desocupación en el período se coloca en 
7,7% de la población activa, unas 134.000 personas buscan una ocupación y están disponibles para empezar a trabajar pero no la 
consiguen. Como consecuencia de las dinámicas anteriores, los ingresos laborales crecen (50,7%). Los ingresos no laborales 
también aumentan (45,5%), favorecidos por los incrementos en las jubilaciones y pensiones y los refuerzos en las transferencias 
monetarias del Estado. De lo anterior resulta una mejora en las condiciones de vida medidas por el ingreso, que ocurre en relación 
a niveles altos de pobreza (y en particular, de indigencia) en el mismo trimestre de 2020.

Por tercer trimestre consecutivo hubo una recuperación de los 
principales indicadores del mercado de trabajo. Las principales tasas 
del mercado laboral registraron durante el IV trimestre de 2021, 
niveles similares a los del 2018. Durante este trimestre y los dos 
anteriores, la recuperación del empleo estuvo explicada 
principalmente por la reincorporación de trabajadores informales

Después de transcurrido un año y medio de pandemia, la estructura 
según estratos de ingresos en la Ciudad de Buenos Aires se parece 
mucho a la que existía en 2019. 

En la comparación interanual, salen de la pobreza 54.000 hogares y 
101.000 personas, lo que en puntos porcentuales representa bajas de 
4,6 pp y 3,3 pp, respectivamente. Estas reducciones se explican 
mayormente por la disminución de la pobreza más extrema (46.000 
hogares y 126.000 personas dejan la condición de indigencia que 
tenían un año atrás).

De los que quedan en la pobreza cerca del 26% de los hogares y el 
28% de las personas en condición de pobreza no tienen recursos 
suficientes para los gastos básicos de alimentación.

15,6% (209.000 hogares)

dentro de éstos el 6,0% se 
encuentra en situación de 
indigencia (186.000 personas)

dentro de éstos el 4,1% se 
encuentran en situación de 
indigencia (55.000 hogares)

21,6% (665.000 personas)

Sectores no pobres

En situación vulnerable 115.000 hogares 
246.000 personas

Sector medio frágil

Sector “clase media”

Sectores acomodados

122.000 hogares
319.000 personas
715.000 hogares
1.536.000 personas
177.000 hogares
312.000 personas

8,6%

9,1%

53,5%

13,2%

% Hogares valor absoluto

Principales indicadores laborales en la Ciudad. IV Trim 2021. ETOI

Tasa de 
empleo

Tasa de 
desocupación

Tasa de 
actividad

Total

Var i.a

(+2,5 p.p) 

(+1,4 p.p) 

(+3,7 p.p) 62,6%

56,4%

50,9%

52,1% (+3,6 p.p) 

(+1,9p.p) 

(+5,5 p.p) 

Var i.a

46,3%

58,6%

7,7% 

(-1,3 p.p) 

(-3,4p.p) 

(-2,4 p.p) 

Var i.a

9,1% 

6,4% 

Condiciones de vida en la Ciudad:.  IV 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 47.047,82

En situación de pobreza no indigente 47.047,83 85.259,17

No pobres vulnerables 85.259,18 105.360,84

Sector medio frágil 105.360,85 131.701,05

Sector medio 131.701,06 421.443,39

Sectores acomodados 421.443,40 Más

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

De haberse mantenido la tasa de actividad del 4to trimestre para el 
promedio 2016-2019, el desempleo en la CABA sería del 6,8% (-0,9 p.p que 
lo observado).

Ocupados

Desocupados
Subocupados

+ 111.775

-32.829
-16.486

Variación interanual en términos absolutos y total, 4to trimestre 2021
( 1.603.351 personas ocupadas)

( 134.165 personas desocupadas)
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( 190.447 personas subocupadas)
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