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Terra Incógnita 

Editorial 

La economía global ha entrado en tierras 
desconocidas -al menos para la mayoría 
de las personas que nacimos luego de 
la segunda posguerra del siglo XX-. La 
presidencia de Trump en los EE.UU. está 
rediseñando el esquema de las instituciones 
y relaciones que rigieron el mundo a partir del 
liderazgo de dicho país, tras la finalización 
de la Segunda Guerra Mundial. Y si bien está 
claro que el viejo orden cruje, no está claro 
cuál es el que lo reemplazará. 

Estados Unidos ha cerrado su economía, 
incrementando los aranceles de la gran 
mayoría de los países con los que comercia. 
Y aún cuando tampoco está claro cuán 
permanente será dicha suba -o si es 
simplemente un elemento de negociación 
geopolítica-, podría desatarse una guerra 
comercial de consecuencias impredecibles. 

Lo que sí está claro y la teoría económica 
predice es que introducción de restricciones 
al comercio internacional genera una 
pérdida de bienestar general. No obstante, 
en términos relativos puede haber (y habrá) 
ganadores y perdedores. El desafío para 
Argentina, como país chico que es en el 
comercio internacional, dependerá de cómo 

se anticipe y posicione en la dinámica de 
alianzas, acuerdos, preferencias y zonas de 
libre comercio que se vayan configurando a la 
luz de la nueva dinámica. 

Entre tanto, y en el corto plazo, Argentina 
no está exenta de sus propias turbulencias. 
Los tiempos que demanda cerrar el 
acuerdo con el FMI hacen que un nuevo 
esquema cambiario no termine de alumbrar, 
mientras que el mercado vislumbra el fin 
del vigente. Ello ha puesto presión sobre 
los tipos de cambios financieros y ha 
aumentado la brecha. Esto, sumado al 
contexto internacional, ha generado una 
caída en el precio de los activos argentinos 
y rebote del riesgo país, lo que aleja la 
posibilidad de acceso a los mercados 
financieros internacionales. No obstante, el 
gobierno preveía no acceder a los mercados 
de capitales en 2025 y contaría con los 
fondos para hacer frente a los próximos 
vencimientos de la deuda. 

De este modo, una vez alcanzado el acuerdo 
con el FMI y dilucidada la incertidumbre 
cambiaria, podría suceder que no solo cedan 
las presiones sobre el tipo de cambio, sino 
que se reviertan. En efecto, con un esquema 
cambiario definido, una hoja de balance del 
BCRA fortalecida y fecha de vencimiento para 
la reducción a los derechos de exportación, 
no es improbable que se acelere la liquidación 
de exportaciones y aumenten la oferta en el 
mercado de cambios. 

En la medida en que el contexto internacional 
no se agrave aún más y deteriore de manera 
significativa el precio de las commodities, es 
posible que las turbulencias locales pasen 
antes de lo previsto. 

José María Segura 
Economista Jefe de PwC Argentina 
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Tracking 
Mercado laboral durante 2024 

La economía argentina enfrentó un 2024 
complejo, con una primera mitad de año 
desafiante e incierta, seguida de un segundo 
semestre más optimista y estable. En este 
sentido, los principales indicadores del 
mercado de trabajo se vieron afectados por el 
escenario económico del primer semestre, y 
experimentaron cierta mejora para finales del 
año. 

En 2024, el Producto Interno Bruto 
(PIB) mostró una contracción del 1,7%, 
fuertemente impactado por las medidas 
económicas introducidas por el nuevo 
gobierno a fines de 2023 y el inicio de 
2024. No obstante, a lo largo del año se 
comenzaron a observar los signos de las 
correcciones introducidas, con algunos 
indicadores económicos mejorando 
gradualmente. La devaluación del peso en 
diciembre de 2023, junto con la liberalización 
de precios, llevaron la inflación a niveles 
que no se veían desde 1991, generando un 
entorno de alta incertidumbre en la actividad 
económica durante el primer semestre. 

A pesar de estos desafíos iniciales, las 
políticas adoptadas por el gobierno 
comenzaron a tener impacto positivo. 
Hacia finales de 2024, se evidenció una 
reducción de la inflación, estabilización de 
la brecha cambiaria y disminución del riesgo 
país. Estas medidas, junto con el firme 

compromiso del equilibrio fiscal, propiciaron 
una mejora en el panorama económico, lo 
que se reflejó en un crecimiento interanual 
del PIB en el último trimestre del año del 
2,1%, tras tres trimestres consecutivos de 
contracciones (5,2%, 1,7% y 2,0%). 

En cuanto al mercado laboral, los indicadores 
también se vieron afectados por esta 
dinámica; es decir, un primer semestre con 
cierto deterioro, mientras que durante el 
segundo se comienza a recuperar. De esta 
manera, la población económicamente activa 
(PEA) -aquella que incluye las personas que 
tienen una ocupación o que, sin tenerla, la 
están buscando activamente- terminó el año 
en 48,8% de la población total, siendo este 
el valor más alto de la serie histórica (que da 
inicio en el cuarto trimestre de 2002). Por su 
parte, la tasa de empleo -aquella que incluye 
a todas las personas con al menos una 
ocupación- cerró el último trimestre de 2024 
en 45,7%, segundo más alto de la serie y 
ligeramente por debajo del 45,8% registrado 
en el mismo periodo del año anterior. 

Finalmente, la tasa de desocupación 
-es decir, aquellas personas que buscan 
activamente trabajo y no lo encuentran- se 
ubicó en 6,4%, mostrando una reducción 
respecto al 6,9% del trimestre anterior 
y un aumento frente al 5,7% del mismo 
periodo de 2023. A pesar de este aumento, 

GRÁFICO 1 

Evolución de la PEA trimestral 
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GRÁFICO 2 

Evolución de la tasa de empleo trimestral 
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la tasa del cierre de 2024 fue 1,4 puntos 
porcentuales, dato inferior a las estimaciones 
del mercado relevadas por el BCRA en su 
informe de expectativas en enero del mismo 
año, y 1,7 puntos porcentuales menor a las 
proyecciones de junio. De esta forma, la 
mejora de la actividad permitió un descenso 
de la tasa de desempleo a niveles más 
favorables que los que se preveía a principios 
de año cuando, al igual que la economía en 
general, se percibía el fuerte impacto de las 
medidas económicas. 

Asimismo, si se observa la historia, el año 
2024 ha mostrado niveles de tasas de 
desempleo menores que en el pasado, 
incluso por debajo de aquellas registradas en 
algunos años de expansión económica, como 
por ejemplo 2017. 

Parte de la explicación del no aumento de 
la desocupación se encuentra en el alza del 
empleo no asalariado. Es decir, personas que 
tienen un trabajo remunerado que no está 
registrado, regulado o protegido por marcos 
legales o normativos; así como también 
trabajo no remunerado llevado a cabo en 
una empresa generadora de ingresos. Este 
porcentaje tocó un pico en 2020 con la 
pandemia, cuando alcanzó al 29,5% de los 
ocupados, para ir luego descendiendo muy 
lentamente hasta volver a incrementarse en 
2024. 

Parte de este comportamiento se explica 
por precarización del mercado laboral, pero 
también se debe a cambios estructurales 
en dicho mercado. Por ejemplo, la facilidad 
de la población a “autoemplearse” se 
vio favorecida en los últimos años por el 
acceso masivo a tecnologías digitales, lo 
que permite, por ejemplo, la utilización de 

autos, motos o bicicletas para el transporte de 
personas o repartos, o la venta de productos 
por redes sociales. 

Además, no debe soslayarse el nivel 
relativamente alto de la tasa de subocupación, 
10,2%; 11,8%; 11,4%; 11,3%, lo que indica 
que hay población ocupada que busca 
activamente otro trabajo o que no busca 
activamente otra ocupación, pero está 
disponible para trabajar más horas. 

Asimismo, la mayor presión inflacionaria y la 
consecuente pérdida de poder adquisitivo 
impulsaron a ciertos sectores de la población 
a buscar el acceso a más de un salario para 
mantener su nivel de gastos. 

En efecto, los salarios reales del sector privado 
registrado se contrajeron hasta el menor nivel 
de la historia reciente en marzo de 2024. Desde 
entonces, la desaceleración de la inflación 
permitió que el índice de salarios recuperase 
poder de compra, pero por el momento 
solo hasta niveles en el entorno de aquellos 
registrados en la postpandemia. 

Cuando el análisis se realiza a nivel sectorial, 
se encuentra que la desocupación por rama 
de actividad estuvo íntimamente ligada al 
comportamiento del PIB en cada sector. De 
esta forma, la actividad de la construcción fue 
la que sufrió la mayor caída interanual durante 
2024, con un 17,7%; seguida por la industria 
manufacturera (-9,2%) y el comercio mayorista, 
minorista y reparaciones (-7,3%). De esta forma, 
del total de desempleados la construcción 
acaparó en promedio el 17,4%, la industria el 
11%, mientras que el comercio lo hizo con el 
18%. 

GRÁFICO 3 

Evolución de la tasa de desocupación trimestral 
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GRÁFICO 4 

Porcentaje de no asalariados sobre empleo total 
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GRÁFICO 5 TABLA 1 
Índice de salarios del sector privado registrado en términos reales, a Desempleo por provincias 
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GRÁFICO 6 

Tasa de desocupación y variación interanual de actividad por sector 
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Industry La ciberseguridad: un imperativo 
estratégico para los CEO 

Diego Taich, 
socio de PwC Argentina 
del área de Consultoría Roadmap 

En la era digital, la ciberseguridad ha dejado Según el estudio, sólo el 2% de las empresas La ciberseguridad debe ser vista como 
de ser una preocupación exclusiva del ha implementado acciones de resiliencia una ventaja competitiva y no solo como 
departamento de tecnología para convertirse cibernética en todas sus áreas. En un contexto un mecanismo de defensa. Más del 
en una prioridad estratégica que debe estar en de acelerada transformación digital y evolución 57% de los ejecutivos reconoce que la 
la agenda de los CEO. constante de las amenazas, este nivel de confianza del cliente depende directamente 

preparación es insuficiente. Además, apenas de la seguridad digital, por lo que las 
A pesar del incremento de las amenazas el 15% de las compañías utiliza herramientas organizaciones que garanticen la integridad 
y la implementación de regulaciones más avanzadas para medir el impacto financiero y privacidad de los datos tendrán una 
estrictas, muchas empresas aún no integran de los riesgos cibernéticos, lo que dificulta la diferenciación clave en el mercado. 
adecuadamente la gestión de riesgos digitales toma de decisiones informadas y convierte la 
en sus decisiones clave. Menos del 50% de inversión en seguridad en un gasto percibido Si bien es cierto que el contexto es 
los directores de seguridad de la información más que en una estrategia de protección y desafiante, también ofrece una oportunidad 
participan activamente en la planificación crecimiento. para que las empresas con visión estratégica 
estratégica de inversiones cibernéticas, lo que tomen la delantera. La resiliencia cibernética 
deja a las compañías vulnerables a riesgos que Es por esto que los líderes empresariales deben debe ser un estándar, no una aspiración, 
pueden afectar su operatividad y reputación. adoptar un enfoque más estructurado. Integrar y esto solo será posible si los líderes 

al CISO en la estrategia corporativa es esencial, empresariales gestionan la ciberseguridad 
De acuerdo con los datos de la 2025 Global permitiéndole colaborar con el CEO, CFO y como una prioridad fundamental para la 
Digital Insights de PwC, aunque el 77% de CIO para garantizar que la ciberseguridad sostenibilidad de sus negocios. 
los ejecutivos espera que el presupuesto sea un pilar de la planificación empresarial. 
en ciberseguridad aumente el próximo año, La cuantificación del riesgo cibernético debe 
el desafío radica en cómo se gestiona esa ser una prioridad. Sin datos concretos sobre 
inversión. Las diferencias de criterio entre el impacto financiero y operativo de los 
la alta dirección y los responsables de ataques, las empresas seguirán actuando de 
seguridad, continúa siendo un obstáculo manera reactiva en lugar de anticiparse a los 
significativo. La confianza entre el CEO y el problemas. 
CISO en cuanto al cumplimiento normativo 
y la capacidad de respuesta a incidentes, es 
desigual, evidenciando una desconexión en la 
percepción y abordaje del riesgo digital. 
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Customs & FX 
Obligaciones aduaneras: modificación de tasas de interés resarcitorio, punitorio y de repetición 

En el contexto económico actual de Argentina, los 
contribuyentes enfrentan diversos desafíos al solicitar 
la repetición de tributos. La inflación persistente y las 
fluctuaciones en las tasas de interés han complicado 
reiteradamente la planificación financiera y el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El mecanismo de devolución para el administrado en 
estos casos es la acción de repetición, que permite 
a los contribuyentes recuperar pagos indebidos o 
en exceso. Sin embargo, el proceso puede ser largo 
y complejo, con tasas de interés que han variado 
recurrentemente conforme la normativa vigente de 
cada momento. 

Recientemente, se ha publicado la Resolución 
199/2025 del Ministerio de Economía, en vigor desde 
el 1 de marzo de 2025, la cual ha modificado no sólo 
las tasas de interés, sino también su esquema de 
aplicación. 

Previo a la entrada en vigor de la mencionada 
normativa, en el contexto inflacionario en el que 
se encontraba la Argentina, se había optado por la 
aplicación en estos casos de una tasa de interés 
variable. El esquema de dicha tasa pretendía 
garantizar el derecho del administrado, evitando la 
desactualización del resultado obtenido. 

Tomando en consideración las condiciones 
económicas actuales, la resolución de referencia 
simplificó y redujo las tasas de interés para aquellos 
reclamos en moneda nacional, estableciendo 
valores fijos mensuales, en contraposición con el 
esquema de actualización automática previo. Así, 
se reinstauró un esquema de tasas fijas de interés, 
fruto de la inflación que ha demostrado venir 
cediendo, al menos en el transcurso de los últimos 
meses. 

Las nuevas tasas establecidas son: 

• Interés resarcitorio - Arts. 794, 845 y 924 
del Código Aduanero: aplicables para cargos 
aduaneros suplementarios de tributos y en los 
casos de infracciones, solo en la porción del 
reclamo de tributos: 4% mensual (tasa anterior: 
7,26%)1. 

• Interés punitorio - Art. 797 del Código 
Aduanero: 5% mensual (tasa anterior: 8,38%). 

• Interés de repetición - Arts. 811 y 838 del 
Código Aduanero: 0,75% mensual (tasa 
anterior: 2,60%). 

Como se puede observar, pese a la modificación 
de los esquemas de aplicación, la tasa a favor del 
contribuyente continúa resultando negativo (tal 
como lo fue históricamente) frente a una inflación 

que actualmente se sitúa en torno al 2% mensual, 
mientras que las tasas a favor del fisco resultan 
positivas en términos reales. 

Cabe señalar que se establece que para la 
cancelación de las obligaciones cuyo vencimiento 
hubiera operado antes del 28 de febrero de 2025, 
se deberán aplicar los regímenes vigentes durante 
cada uno de los períodos que éstos alcancen. 

Los reclamos sobre tributos en moneda extranjera, 
tanto respecto del Fisco como del administrado, 
mantienen su alícuota desde el año 2019, conforme 
la Resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda. 

Para concluir, cabe mencionar que la transición 
de un esquema de tasas variables a uno de tasas 
fijas representa un cambio significativo en la 
política fiscal argentina. La Resolución 199/2025 
ha buscado, no sólo una reducción de costos, 
sino también proporcionar mayor estabilidad y 
previsibilidad a los contribuyentes, planteando 
también desafíos en términos de adecuación a 
las condiciones económicas fluctuantes. Para 
los contribuyentes, entender estas diferencias y 
sus implicancias será crucial para una gestión 
eficiente de sus obligaciones fiscales y derechos de 
repetición. 

1 La tasa anterior, en los tres casos, surge del cálculo de actualización, vigente hasta el 28 de febrero de 2025, conforme la Resolución 3/2024 del Ministerio de Economía. 
8 



Panorama 
federal 750.768 3,7 203.013 

Población Densidad poblacional 
(pob/km2) 

Superficie en 
km2 

Indicadores de empleo e ingresos Provincia de Río Negro 

Provincia Región Nación 
Provincia: Río Negro 
Región: Patagónica Tasa de empleo 37,5% 43,5% 45,7% 

Desocupación 1,2% 4% 6,4% 

La Provincia de Río Negro está ubicada en la Región Patagónica 
de la República Argentina y limita al norte con la provincia de La Tasa de actividad 38% 45,3% 48,8% 
Pampa, al este con la provincia de Buenos Aires y el Mar Argentino, 
al sur con la provincia de Chubut y al oeste con la provincia de 

Empleo*Neuquén y la República de Chile. En cuanto al clima, el Este y Norte 109,9 451,7 6.281,3
(En miles)registran temperaturas templadas y áridas, con veranos breves e 

inviernos intensos. En la zona cordillerana, es frío y húmedo, por la 
influencia de los vientos del oeste, con altas precipitaciones. 

*Asalariados registrados del sector privado por provincia Nota 1 (población): Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, INDEC. 
Nota 2 (tasas): Mercado de Trabajo, INDEC, cuarto trimestre de 2024. 
Nota 3 (empleo): Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Reporte del 
trabajo registrado, diciembre 2024. 
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Indicadores Fiscales 

Ingresos tributarios según procedencia, 2024 

29%

71%
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Fuente: Secretaría de Hacienda, Gobierno de Río Negro. 

Nota: datos en base devengado. 

Ingresos y gastos totales, 
acumulado en millones de pesos 
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Fuente: Secretaría de Hacienda, Gobierno de Río Negro. 

Nota: datos en base devengado. 

Resultado Fiscal, acumulado en millones 
de pesos 
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Fuente: Secretaría de Hacienda, Gobierno de Río Negro. 

Nota: datos en base devengado. 

Stock de deuda provincial, en millones de pesos(1) 
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Fuente: Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Economía. 

1).-Todos los datos son preliminares y se encuentran sujetos a revisión. No se incluye la 
Deuda Flotante. 
2).- Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. 
3).- Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. 
4).- Títulos expresados a Valor Residual. 
* Información acumulada hasta el 30-09-2024 

Composición del gasto corriente, 2024 

Gastos de 
consumo

75,5%

Transferencias 
Corrientes 21,5%

Rentas de la 
Propiedad 2,7%

Prestaciones de la 
Seguridad Social 0,3%

Fuente: Secretaría de Hacienda, Gobierno de Río Negro. 

Nota: datos en base devengado. 

En el acumulado a diciembre de 2024 la Administración 
Pública no Financiera de la provincia de Río Negro registró un 
resultado primario positivo de $29.071 millones. Dicho valor es 
consecuencia de un ingreso total de $1.586.425 millones y de 
gastos primarios por $1.557.354 millones. 

Los ingresos totales representaron un crecimiento del 195,2% 
con respecto al acumulado al mismo período del año anterior. 
Por su parte, el gasto total devengado presentó un incremento 
del 185,3% con respecto a los $560.731 millones ejecutados 
durante el año 2023. 

En cuanto a la situación de la deuda pública de la provincia, 
el stock total sin incluir deuda flotante, al 30 de septiembre de 
2024, ascendió a $342.398 millones. 
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Principales exportaciones 

Exportación 
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Manufactura de
origen agropecuario

Combustible y
energía

Manufactura de
origen industrial

Productos Primarios

Río Negro 2024 2023 

Posición ranking 16 16 

Valor  601 485 

Participación regional 5,7% 5,6% 

Participación nacional 0,8% 0,7% 
Nota: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

Nota: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 
Principales destinos 

La provincia de Río Negro exportó, durante el año 2024, un total de USD 601 
millones, lo que significó una variación positiva de 23,8% respecto a 2023. 
Impulsaron este crecimiento algunos de los subrubros tradicionalmente 
exportados por la provincia: frutas frescas (peras y manzanas), con una 
participación de 46,1%, creció 19,2% respecto a 2023 y totalizó USD 277 
millones; petróleo crudo tuvo una variación positiva de 40,8% por un total 
de USD 170 millones, y alcanzó el 28,2% de las exportaciones provinciales; 
preparados de hortalizas, legumbres y frutas (jugos de frutas y hortalizas) 
aumentó 26,4% y representó el 9,9% del total provincial exportado. 

El 79,2% de las ventas totales al exterior se concentraron en USMCA, Mercosur 
y “Resto de ALADI”. En este sentido, dentro de los bloques, se destacaron 
Estados Unidos, que recibió el 86,6% de las importaciones de USMCA; Brasil, 
que absorbió el 91% de los envíos al Mercosur; y Chile, destino del 70,9% de 
las importaciones de “Resto de ALADI”; les siguieron con porcentajes menores 
Unión Europea, China y Medio Oriente. 

USMCA
30,7%

Mercosur
28,8%

Resto de ALADI*
19,7%

UE
7,7%

China
2,3%

Resto del Mundo
10,8%

Nota: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 
*Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Zonas Francas. 
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Valor Var i.ar*     Provincia vs Nación 

Ventas de combustibles (acumulado febrero-2025), 
metros cúbicos 

• Gasoil Común  37.736 -11,6% 

• Gasoil Ultra  21.857 14,5% 

• Nafta Súper  37.951 -9,0% 

• Nafta Ultra  15.291 4,3% 

Patentamiento (febrero-2025), cantidad 

• Automóviles 659 121,9% 

83.967 

1.870.778 

135,7 

12.912 

• Motovehículos 675 76,2% 

Ventas de supermercados (enero-2025), millones de 
83.967 -2% 

pesos 

Demanda eléctrica (febrero-2025), en GWh/Grados 
135,7 -3,5%

Centígrados/MW 

Pasajeros (febrero-2025), cantidad en miles  207 5,6% 

• Pasajeros cabotaje

• Pasajeros internacionales 

Turismo (enero-2025), en unidades 

7 76% 
207 

7 

2.704 

1.399 

relación a la producción de energía, sobre el río Limay se han 
construido tres grandes represas hidroeléctricas que abastecen 
energéticamente a gran parte del país. 

En cuanto al turismo, Río Negro, se ha convertido en una 
importante fuente de ingresos para la provincia. Los principales 
destinos turísticos son Las Grutas y San Carlos de Bariloche. 

• Habitaciones o unidades ocupadas  127.369 -11,3% 
127.369 

2.415.340 

Actividad 
Provincial 

1.508.971 
Río Negro es la principal provincia productora de manzanas 

37.736 
y peras a nivel nacional. La expansión de la fruticultura y las

656.774 posibilidades de nuevos cultivos, como el tomate fresco y para 
21.857 industria y la vid, han provocado la incorporación de nuevas 

1.218.465 áreas bajo riego, determinando una diversificada producción de 
37.951 base agrícola. Además, en Río Negro se producen ajo, cebolla, 

428.098 pimiento fresco, papa y zapallo. Respecto a la ganadería, en la 
15.291 región central, al sur del río Negro se concentra el ganado ovino, 

mientras que, en la región nordeste, alrededor del valle medio del 
río Colorado, se crían vacunos productores de carne y leche. 

42.918 

659 Por otro lado, se destaca la promoción de I+D a través de la 
creación de instituciones, empresas privadas y sociedades del 

39.803 
Estado. Río Negro es la tercera provincia en cuanto a personal 

675 científico-tecnológico por cada 100.000 habitantes y muchas de 
las actividades de I+D llevadas a cabo a nivel provincial están 
vinculadas con el desarrollo de la industria espacial. 

En lo que se refiere al sector minero, en la provincia operan 
importantes yacimientos de yeso caolín, arcilla, arena y 
canto rodado. También se extrae petróleo y gas, pero en 
menor cantidad que en otras provincias de la Patagonia. Con 

5.611.994 
• Plazas ocupadas  357.545 -12,1% 

357.545 
Nota Venta de Combustibles: fuente: Subsecretaría de Hidrocarburos, Ministerio de Economía. 

1.970.687 Nota Patentamiento automóviles y motovehículos: fuente: SIOMAA, https://www.siomaa. • Viajeros  102.944 -6,2% 
102.944 com/Reports. 

Nota Venta de Supermercados: fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios 2,8 
• Duración de estadía promedio de los turistas (en días)  3,5 -6,3% de la Producción y el Comercio. 

3,5 Nota Demanda de Electricidad: fuente: Ministerio de Economía. Se considera la distribuidora 
“Empresa de Energía de Rio Negro S.A. (EDERSA)”. 
Nota Pasajeros: fuente: ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil. *Variación real, Índice de Precios al Consumidor Región Patagónica Argentina Base 2016=100 Nación Río Negro 
Nota Turismo: fuente: INDEC, Encuesta de Ocupación Hotelera. 
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Evolución precios Soja y Petróleo, índice 2004=100 Índice de Producción IndustrialMonitores 
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y UTDT Fuente: Elaboración propia en base a BCRA. Fuente: Elaboración propia en base a Indec 

Tipo de cambio Spot y Futuros Índice de Tipo de Cambio Real: base dic-99=1 Ingresos y Gastos del Sector Público Nacional no 
Financiero 

3,5
1614 Brasil EEUU 12.000.000 

Ingresos totales Gastos primar os3 
1414 

10.000.000 
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Fuente: Elaboración propia en base a CBOT y WTI NYMEX. Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

Inflación Reservas y Activos del BCRA Comercio Exterior 
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Actividad y Precios 2022 2023 2024 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 
PIB Real, var % a/a 5,3% -1,6% -1,7% 2,1% 

IPC Nacional, var % a/a 94,8% 211,4% 117,8% 166,0% 117,8% 84,5% 66,9%Tabla de indicadores 
Índice de producción industrial manufacturero (2004=100), var % a/a 4,2% -1,8% -9,4% -1,6% 8,4% nd nd 
Reservas Internacionales (fin de periodo, USD mn) 44.598 23.073 29.612  30.214 29.612 28.310 28.117 
Cobertura de Importaciones (meses de reservas) 6,56 3,76 5,84 5,75 5,52 4,93 4,79 

$/USD, fin de periodo 177,1 808,5 1032,5 1.011,8 1032,5 1053,5 1064,4 

Sector Externo 2022 2023 2024 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 
Exportaciones, USD mn 88.445 66.787 79.721 6.522 7.035 5.890 6.092 
Importaciones, USD mn 81.522 73.715 60.822 5.254 5.369 5.748 5.864 
Saldo Comercial, USD mn 6.923 -6.928 18.899 1.268 1.666 142 228 
Liquidación de Divisas de los Industriales Oleaginosos y los Exportadores 
de Cereales , USD mn 

40.438 19.742 25.091 1.999 1.966 2.073 2.181 

Laborales* 2022 2023 2024 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 
Desempleo país (%) 6,3 5,7 6,4  6,4 
Desempleo GBA (%) 7,0 6,5 7,1 7,1 

Tasa de actividad país (%) 47,6 48,6 48,8 48,8 

Fiscales 2022 2023 2024 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 

Recaudación, $mn 19.982.483 42.981.822 131.357.699 13.026.431 13.015.183 15.031.693 13.520.837 

IVA, $mn 5.831.330 14.791.510 43.027.692 4.269.833 4.475.623 5.337.719 4.755.088 

Ganancias, $mn 4.715.417 8.782.659 26.068.568 2.628.648 2.559.543 2.570.020 2.615.716 

Sistema seguridad social, $mn 4.149.078 9.286.489 28.610.953 2.947.261 3.009.791 4.320.970 3.393.967 

Derechos de exportación, $mn 1.649.418 1.544.729 6.030.185 590.262 591.544 544.857 541.000 

Gasto Primario, $mn 15.476.958 34.414.460 85.243.480 7.979.610 10.912.945 8.495.958 8.351.498 

Resultado Primario, $mn -1.659.748 -5.164.637 10.405.810 1.381.545 -1.301.046 2.434.865 1.176.915 

Intereses, $mn** 1.663.904 6.673.275 9.653.059 1.146.996 258.535 2.093.322 868.871 

Resultado Fiscal, $mn -3.152.757 -11.348.552 1.764.786 357.162 -1.557.305 599.753 310.726 

Financieros - Tasas interés*** 2022 2023 2024 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 
Badlar - Privados (más de $1millon,30-35d) (%) 69,4 122,1 32,8 36,2 32,8 31,5  28,5 

* Dato trimestral. El año corresponde a Q4 
** Incluye intereses intrasector público 
*** dato anual corresponde al promedio ponderado diario de diciembre 

Plazo Fijo $ (30-59d bcos. Priv) (%) 
Hipotecarios (%) 

70,1 
62,7 

122,0 
113,2 

32,9 
33,0 

36,1 
33,8 

32,9 
33,0 

31,5 
33,6

28,4 
33,5 

**** Contratos a futuro a un mes, promedio del período 
p: provisorio 
Fuentes: INDEC, Secretaria de Hacienda, Ministerio de Economía, BCRA, Dirección Provincial de 

Prendario  (%) 
Tarjetas de Crédito (%) 

48,6 
77,1 

74,2 
120,5 

34,2 
84,5 

38,1 
83,9 

34,2 
84,5 

29,4
83,0

 32,3 
83,7 

Estadísticas y Censos de San Luis,CIARA, CBOT, NYMEX 

Commodities**** 2022 2023 2024 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 
Soja (USD/Tn) 569,8 519,8 404,8  365,6 361,4 378,3 382,2 
Maíz (USD/Tn) 273,2 222,1 166,9  167,0 173,0 187,1 191,9 
Trigo (USD/Tn) 331,3 236,7 210,3  202,8 198,7 200,4 212,1 
Petróleo (USD/Barril) 94,3 77,6 75,8  69,5 69,7 75,1 71,2 
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