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Transcurridos casi dos meses, parecería 
quedar cada vez más claro que la nueva 
administración tiene dos grandes objetivos 
estratégicos; complementarios sí, pero que 
avanzan a diferentes velocidades. Por un 
lado, nos encontramos con el ordenamiento 
de las finanzas públicas, el saneamiento del 
balance del Banco Central, la liberación del 
cepo cambiario y, en definitiva, la reducción 
de la inflación. Por el otro, tenemos una 
serie de reformas estructurales y medidas 
para desregular la economía que apuntan 
a mejorar la productividad, a devolverle 
dinamismo al sector privado para poder 
así retomar el sendero de crecimiento. Por 
momentos uno parece avanzar más rápido 
que el otro, luego parece lo contrario.

La consecución del primer objetivo es 
condición necesaria para el segundo. Pero 
sin avanzar sobre el segundo, los logros del 
primero no tendrán sustentabilidad. El éxito 
consistirá en que se alcancen ambos.

La premisa de obtener superávit o al menos 
equilibrio fiscal (resultado primario más los 
pagos de intereses de la deuda) es prioritaria 
para romper la dominancia fiscal. Como 
damos cuenta en el Tracking de este mes, el 
Sector Público alcanzó superávit financiero, 
algo no visto desde 2011. El objetivo se 
logró principalmente por un incremento en 

Por el momento, el shock que la acción 
del nuevo gobierno trajo consigo ha 
mantenido las expectativas favorables. 
La brecha cambiaria se encuentra en 
mínimos históricos, con un mercado 
financiero relativamente optimista y 
riesgo país en baja. 

A la luz de los primeros resultados, 
se ha empezado a desandar un 
camino complejo pero necesario 
para que la Argentina salga del 
grado de estancamiento y de fuertes 
desequilibrios en los que estaba. El 
desafío es poder gestionar una transición 
armónica entre ambos objetivos 
para que el ajuste de corto plazo sea 
compensado por cambios estructurales 
que permitan la llegada de inversiones. 
Todo ello, sin embargo, requiere de 
consensos políticos para llevar dichas 
transformaciones a delante. La pregunta 
es si los políticos -de todos los signos- 
y la sociedad estarán a la altura de las 
necesidades del nuevo contexto. 

la recaudación por mayores tributos y una 
reducción real del gasto por partidas que no 
se ajustaron nominalmente a los niveles a los 
que corrió la inflación.

En paralelo, desde el inicio del nuevo 
gobierno comenzó un proceso de 
saneamiento de la hoja de balance del 
Banco Central mediante un proceso de 
licuación de pasivos remunerados del 
BCRA, con una tasa real muy negativa y la 
prácticamente nula emisión de pesos -solo 
aquella necesaria para comprar reservas-. 
Por otra parte, también se ha iniciado el 
período de normalización de la deuda de los 
importadores -algo de lo que damos cuenta 
en la sección Custom & FX de este mes-, no 
solo otro requisito fundamental para poder 
ordenar la macroeconomía, sino que también 
contribuyó a absorber pesos mediante 
la integración en dicha moneda de los 
instrumentos ofrecidos por el Banco Central. 
Por último, la tesorería también operó en ese 
sentido al colocar deuda cuyo resultado se 
utilizó para reducir pasivos con la autoridad 
monetaria.

Todas estas medidas lograron “secar” la 
plaza de pesos, para así quitarle presión a la 
demanda de dólares financieros y, en buena 
medida, a los precios. Aún cuando la inflación 
se mantiene en niveles muy elevados para los 

estándares internacionales, ciertamente 
está desacelerando más rápidamente que 
lo que daban cuenta las expectativas.
Sin embargo, todas estas medidas tienen 
un carácter contractivo y, por lo tanto, 
también ha comenzado a caer la demanda 
de bienes y servicios.

Si bien la consecución del primer objetivo 
-caída de inflación, levantamiento del 
cepo y unificación cambiaria- tendrían 
de por sí un efecto reactivante, podría 
no ser suficiente para que la economía 
alcance el dinamismo que se requiere 
para que la caída en el nivel de actividad 
no termine impactando fuertemente 
sobre la recaudación y, por ende, sobre 
el resultado fiscal. Para eso, es necesario 
avanzar con reformas estructurales 
-fundamentalmente tributarias y en el 
mercado laboral- que permitan mejorar 
las condiciones para que el sector privado 
invierta.

Sin embargo, en cierta medida estas 
políticas dependen de la velocidad de los 
acuerdos políticos, los cuales parecen 
haber entrado en una fase de dificultad, 
sobre todo después del frustrado 
tratamiento de la “ley ómnibus” en la 
Cámara de Diputados y del conflicto con 
las provincias por el recorte de partidas 
discrecionales que trasladan parte del 
ajuste a dichas jurisdicciones.  

Dos objetivos estratégicos, dos 
velocidades

Editorial



Tracking

El resultado fiscal de enero bajo la 
lupa 

El principal objetivo del recién asumido 
Gobierno es balancear las cuentas 
fiscales a nivel financiero en 2024. 
Durante enero, primer mes completo 
de la nueva administración, el resultado 
financiero fue superavitario. Si bien 
este resultado no es representativo 
de lo que pueda suceder con la meta 
fiscal de 2024 vale la pena realizar un 
análisis de los ingresos y gastos de 
enero.

Customs & FX

El Stock de Deuda y la 
regularización de los pagos al 
exterior

A poco más de dos meses de la 
llegada del nuevo gobierno con sus 
medidas para descomprimir el pago 
de deudas comerciales con el exterior, 
se ha logrado disminuir el Stock de 
Deuda y comienza a observarse una 
flexibilización de las restricciones para 
el acceso al mercado de cambios para 
el pago de deuda comercial nueva, es 
decir, posterior al 13/12/2023.  

Industry Roadmap

Los desafíos del reclutamiento de 
personal en Argentina para el 2024

En el mundo laboral argentino, 
los especialistas en reclutamiento 
enfrentan desafíos significativos que 
impactan tanto a empleadores como a 
candidatos en busca de oportunidades 
laborales. 

Provincia

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) es la capital de Argentina, se 
encuentra ubicada frente al Río de la 
Plata y constituye un centro comercial 
y cultural de gran importancia en el 
país. Se sitúa en la región Pampeana 
y entre sus principales actividades 
resaltan servicios, transporte y turismo.
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El principal objetivo del recién asumido 
Gobierno es balancear las cuentas fiscales 
a nivel financiero en 2024. Durante 
enero, primer mes completo de la nueva 
administración, el resultado financiero 
fue superavitario. Si bien este resultado 
no es representativo de lo que pueda 
suceder con la meta fiscal de 2024 -sobre 
todo considerando que en el primer mes 
de cada año generalmente el resultado 
primario es superavitario-, vale la pena 
realizar un análisis de los ingresos y gastos 
de enero para examinar en qué rubros se 
produjeron los ajustes, cuán sostenible 
pueden ser y qué implicancias podrían 
derivar. 

En el primer mes de 2024 el superávit 
primario en términos nominales fue de 
$2 billones, mientras que el superávit 
financiero (incorporando intereses de la 
deuda) alcanzó los $518.408 millones, 
hecho que no ocurría desde enero de 2011 
-aún cuando hay que aclarar que las cifras 
oficiales en ese entonces contabilizaban 
como ingreso corriente las trasferencias 
del BCRA y el ANSES-. Si bien los meses 
de enero suelen ser estacionalmente 
superavitarios a nivel primario -es decir 
antes de intereses-, durante el gobierno 
anterior se rompió dicho patrón, siendo 
que en tres de los cuatro años el resultado 
primario fue deficitario.

El superávit del mes de enero se explica por 
ingresos que crecieron en términos reales 
un 0,7%, sumado a gastos primarios que se 
contrajeron un 39,4%.

En relación a los ingresos totales, los 
principales componentes de éstos son 
los recursos tributarios (92% del total 
de ingresos en enero 2024), los cuales 
en términos interanuales y reales se 
incrementaron un 0,8% en el primer 
mes del año. Dicho incremento se 
encuentra explicado básicamente por el 
comportamiento del impuesto país, los 
derechos de exportación, derechos de 
importación e IVA neto de reintegros, que 
crecieron 282%, 90,4%, 34,7% y 9,7% 
en términos reales, respectivamente. Si 
no se consideraran estos impuestos la 
recaudación tributaria del Sector Público 
Nacional habría caído un 18% en términos 
reales.

En esta línea, analizamos qué factores 
se encuentran por detrás del desempeño 
de cada rubro. La recaudación de los 
impuestos sobre el comercio exterior fue 
favorecida por la devaluación del tipo 
de cambio. Además, en el caso de los 
derechos de exportación, se elevaron 
alícuotas de varios productos industriales, 
a la vez que los resultados fueron incididos 
por el incremento interanual de 279,2% 

de los envíos de trigo al resto del 
mundo durante el primer mes del año, 
consecuencia de la recuperación de la 
producción tras los efectos de la sequía 
que impactaron a las exportaciones del 
año pasado. Por otra parte, la alícuota 
del impuesto país para las importaciones 
fue elevada por la nueva administración 
del 7,5% previo al 17,5% actual.

Como se mencionara previamente, la 
mayoría de los otros tributos relevantes 
mostraron un comportamiento negativo. 
La recaudación por el impuesto a las 
ganancias cayó 37,3% en términos 
interanuales y reales, incidida por las 
menores retenciones a trabajadores en 

relación de dependencia, consecuencia 
de la modificación realizada por la 
anterior administración a la Ley; mientras 
que las contribuciones a la seguridad 
social cayeron 25% básicamente debido 
a la baja del salario real. 

A modo de resumen, lo que está detrás 
de la mejora en los ingresos es el alza 
de impuestos y efectos de una sola vez, 
como la devaluación o el aumento de las 
cantidades exportadas de determinados 
bienes.

Un punto no menor es que los 
impuestos al comercio exterior y el 
impuesto país no son coparticipables 

GRÁFICO 1

Resultados primarios y financieros en millones de pesos reales a 
precios de enero 2024

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía.
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-con lo cual su aumento ha beneficiado al 
Tesoro Nacional-, mientras que el resto -varios 
de los cuales se coparticipan- han caído 
en términos reales interanuales. Es en este 
contexto en el que hemos comenzado a asistir a 
crecientes tensiones entre el gobierno federal y 
varias de las autoridades provinciales.

En cuanto a la sostenibilidad, debe tenerse 
en cuenta que tanto el impuesto PAÍS 
como los impuestos a las exportaciones 
son distorsivos. Si bien se entiende que los 
mismos son transitorios y las autoridades 
planean eliminarlos en el corto plazo, ello no 
será posible hasta tanto la economía vuelva a 
crecer y permita impulsar los otros ítems de la 
recaudación.

Por su parte, el gasto primario se desplomó en 
términos reales. Como se observa en el gráfico 
3, todos los componentes mostraron caídas.
Las razones por las cuales se verificaron dichas 
bajas se encuentran principalmente en dos, la 
licuación de los gastos debido a la alta inflación, 
esto frente al mantenimiento de los gastos 
estables (o creciendo por debajo de la inflación) 
en términos nominales; y el recorte de algunas 
partidas específicas como la obra pública y las 
transferencias discrecionales a las provincias.
Las prestaciones sociales (principal 
componente de los gastos primarios, con 
una participación de 64,6% en enero) 
experimentaron una contracción de 29,7%. 
La caída de las mismas fue consecuencia 
de una baja de 38,1% en las jubilaciones y 
pensiones contributivas, la cual se explica por el 
diferencial entre la actualización de los haberes 
por aplicación de la fórmula de movilidad y la 
inflación. 

Con respecto a los gastos de funcionamiento y 
otros -el segundo componente más significativo 
de las erogaciones primarias de enero 
2024, con un peso de 20,8%-, los mismos 
experimentaron una contracción real de 28,3% 
como resultado de una caída de 27,2% en 
los salarios. Esta baja fue consecuencia de 
la mayor suba de precios frente a las pautas 
salariales acordadas durante el periodo 
analizado.

Por otro lado, los subsidios económicos 
mostraron una caída de 64%, explicada 
principalmente por una baja de 77,2% en los 
subsidios energéticos en respuesta a una 
postergación de las transferencias de estos 
recursos. Además, se registró una caída en 
los gastos de capital equivalente al 86%, lo 
que refleja los menores gastos en obras de 
infraestructura. 

Frente a este panorama, surge claro que 
durante el mes de enero la caída interanual en 
términos reales de las jubilaciones y pensiones 
contributivas jugó un papel fundamental - 
$885.074 millones, monto que representa el 
36,5% de la variación del resultado financiero 
en el mismo periodo-. La contracción de la 
cuenta de jubilaciones y pensiones contributivas 
en millones de pesos reales fue la más 
significativa entre todas las que componen las 
cuentas fiscales, por lo tanto, la que mayor 
incidencia tuvo en los resultados del primer mes 
del año. 

GRÁFICO 2

Monto, variación interanual real y participación de las diversas cuentas 
que componen los ingresos totales en enero 2024 (en millones de pesos 
de enero 2024) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía.
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Si sumamos a esta caída la disminución de las 
erogaciones en salarios reales, que alcanzó 
$257.623 millones, la participación sobre 
la variación del resultado financiero llega a 
47,1%. Esto significa que las reducciones 
reales de jubilaciones, pensiones más salarios 
representaron casi la mitad del ajuste del 
resultado financiero de enero y un menor poder 
adquisitivo para los sectores en cuestión.

Ante esta situación, surge una razonable duda 
respecto de la sostenibilidad del ajuste, no solo 
teniendo en consideración el nivel de tolerancia 
social que podría funcionar como límite frente 
a la licuación del gasto utilizada para obtener 
mejores resultados fiscales, sino también 
porque, en la medida en que la inflación 
no caiga drásticamente como para permitir 
comenzar un sendero de recuperación de la 
actividad, el impacto en los ingresos fiscales 
podría comenzar a jugar en contra del sentido 
buscado.

 En efecto, al igual que en el caso de los 
gastos, la sostenibilidad de los resultados 
de las cuentas de ingresos públicos también 
podría verse afectada en el transcurso de los 
próximos meses. Esto, teniendo presente que 
la caída de la actividad económica resultante 
de los altos niveles de inflación repercutiría en 
los ingresos del IVA neto de reintegros, que 
en enero de 2024 representaron el 20,8% de 
los ingresos totales, siendo de esta manera el 
segundo componente de mayor peso dentro de 
la recaudación, siguiendo a la contribución a la 
seguridad social. 

Resumiendo, al observar los resultados fiscales 
del inicio del año 2024, se puede afirmar 
sin duda que los datos son positivos y que 
reafirman el compromiso del Gobierno de 
cumplir con los objetivos financieros planteados 
para el presente periodo. Sin embargo, la 
estacionalidad favorable que presentan las 
cuentas fiscales en el primer mes de cada 
año, los desequilibrios macroeconómicos aún 
existentes y la capacidad social de tolerar 
los ajustes, hacen que aún sea muy pronto 
considerar que el partido está ganado.

 

GRÁFICO 4

Composición de los gastos primarios de enero 2024

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía.
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GRÁFICO 3

Monto, variación interanual real y participación de las diversas cuentas que componen 
los gastos primarios en enero 2024 (en millones de pesos de enero 2024)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía.
*Programas destinados a la capacitación y mejora de acceso al mercado laboral de la población en situación de vulnerabilidad económica.
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Los desafíos del reclutamiento de personal en 
Argentina para el 2024

En el mundo laboral argentino, 
los especialistas en reclutamiento 
enfrentan desafíos significativos 
que impactan tanto a empleadores 
como a candidatos en busca de 
oportunidades laborales. Claro está 
que la problemática principal radica en 
la escasez de talento especializado 
y la creciente competencia entre 
compañías por atraer y retener a los 
mejores profesionales.

Las empresas cambian, evolucionan, 
y los negocios requieren adaptación. 
Todos estos cambios exigen perfiles 
cada vez más especializados 
en áreas que emergen de un día 
para el otro. Las necesidades en 
ciberseguridad, ingeniería, marketing 
digital, salud y data science, superan 
la oferta disponible en nuestro 
país. Naturalmente, esta disparidad 
entre la demanda y la oferta de 
talento calificado ha generado un 
escenario en el que las empresas, sin 
importar sus tamaños de dotación o 
facturación, compitan ferozmente 
por captar a los candidatos más 
aptos para cubrir puestos clave.

Por otro lado, aquellas personas 
que cuentan con las habilidades 
demandadas por el mercado muestran 
mayores exigencias al momento de 

elegir la empresa en la cual trabajar, 
encontrándose en una posición que 
podría llamarse “privilegiada”, dado 
que cuentan con múltiples ofertas 
laborales entre las que elegir. Esta 
situación genera una tendencia y 
cambio de paradigma en el que 
los profesionales no solo valoran el 
salario ofrecido, sino también otros 
aspectos como el ambiente laboral, 
las oportunidades de desarrollo 
profesional y la flexibilidad horaria.

Asimismo, la pandemia ha acelerado 
la adopción del trabajo remoto 
en muchas empresas, lo que ha 
ampliado el espectro de búsqueda 
de colaboradores más allá de las 
fronteras geográficas tradicionales. 
Esto ha generado una mayor 
competencia entre empresas locales 
e internacionales por atraer a los 
mejores recursos humanos, lo que 
representa un desafío adicional 
para el área de reclutamiento de 
colaboradores en el país.

Para hacer frente a esta problemática, 
las empresas nacionales y extranjeras 
están recurriendo a estrategias 
innovadoras de atracción, 
reclutamiento y retención de talento, 
que incluye la implementación de 
programas de formación y desarrollo, 

Damián Vázquez, 
socio de PwC 
Argentina líder de 
Managing Consulting

mejora del paquete de beneficios, y 
creación de culturas organizacionales 
atractivas que promuevan el bienestar 
y la satisfacción laboral, así como una 
interesante Propuesta de Valor. Pero, 
sobre todas las cosas, requieren la 
ayuda de consultoras que puedan 
cubrir eficientemente las búsquedas 
laborales abiertas.

Como parte de una red global, desde 
PwC Argentina nos ocupamos de 
monitorear, aportar y dar soluciones 
a todo tipo de organizaciones en el 
mercado, en donde combinamos 
nuestra experiencia en consultoría 
especializada en estrategia, 
tecnología y gestión para ayudar 
a las organizaciones a alcanzar el 
éxito. Para ello, creamos un área de 
selección y desarrollo de talentos para 
empresas con el objetivo de buscar 
a los profesionales más calificados 
a través de soluciones a medida. 
Nosotros también nos adaptamos 
y es por eso por lo que alcanzamos 
todo tipo de perfiles, desde los cargos 
tradicionales, hasta las más nuevas 
y especializadas de cada una de las 
industrias. 



A poco más de dos meses de la 
llegada del nuevo gobierno con sus 
medidas para descomprimir el pago 
de deudas comerciales con el exterior, 
se ha logrado disminuir el Stock de 
Deuda y comienza a observarse una 
flexibilización de las restricciones para 
el acceso al mercado de cambios para 
el pago de deuda comercial nueva, es 
decir, posterior al 13/12/2023.  

En lo que respecta a la deuda 
por importaciones de bienes y/o 
servicios hasta el 13/12/2023 
(“Stock de Deuda”) reportada por los 
importadores en el Padrón de Deudas 
Comerciales con Proveedores del 
Exterior (“el Padrón”) por un valor 
total de US$42.600, se licitaron las 
Series 1 y 2 de los Bonos para la 
Reconstrucción de una Argentina Libre 
(“BOPREAL”). Los BOPREAL facilitan 
el acceso a divisas para la cancelación 
del Stock de Deuda, ya sea cobrando 
intereses, el capital al vencimiento 
o vendiendo dichos bonos en el 
mercado secundario contra dólares en 
el extranjero.  

La Serie 1 de BOPREAL, con 
vencimiento el 31/10/2027, completó 
su adjudicación de manera exitosa por 
el valor nominal previsto de US$5.000 
millones, ofreciendo a sus suscriptores 
ciertos beneficios cambiarios y 
fiscales. 

Durante el mes de febrero se realizó, 
a través de licitaciones semanales, la 
adjudicación de la Serie 2 hasta cubrir 
su monto máximo por un valor nominal 
de US$2.000 millones.  En una primera 
instancia, esta serie (que tiene el 
menor plazo de vencimiento de las 
tres series, el 30/06/2025) se ofreció 
a empresas MiPyME que hubieran 
registrado su deuda en el Padrón y 
las licitaciones restantes quedaron a 
disposición de las demás empresas 
importadoras que registraron sus 
deudas en el Padrón. Además, el 
BCRA decidió que la Serie 2 también 
está autorizada para cotizar en las 
bolsas y mercados de valores, al igual 
que las Series 1 y 3.

Completada la adjudicación de la 
Serie 2, mediante la Comunicación 
“B” 12750, se ha informado el inicio 
de la adjudicación de la Serie 3 por un 

valor nominal máximo de US$3.000 
comenzando la última semana de 
febrero.  En la licitación de esta Serie, 
que posee fecha de vencimiento el 
31/05/2026, podrán participar todos 
los importadores que hayan registrado 
sus deudas en el Padrón. 

Si bien las Series 1 y 2 han sido 
colocadas con éxito hasta el monto 
máximo de su valor nominal, queda 
esperar cuál será el escenario para la 
Serie 3. Aun en el caso en que esta 
Serie también sea receptada en su 
totalidad, el mercado está expectante 
respecto a las medidas que el BCRA 
pueda adoptar para la cancelación del 
remanente del Stock de Deuda que no 
queda respaldada por la suscripción 
total de los BOPREAL por US$10.000 
millones. 

Con respecto al acceso al mercado 
de cambios para las deudas nuevas 
por importaciones de bienes (a partir 
del 13/12/2023), los pagos han 
comenzado a fluir de acuerdo con 
el esquema creado por el BCRA a 
tales efectos. Cabe recordar que los 
importadores pueden cancelar el 
valor FOB de sus importaciones en 4 
cuotas, cada una por el 25% de dicho 
valor, a partir de los 30, 60, 90 y 180 
días corridos desde la importación 
de la mercadería. Este esquema de 
pago tiene algunas excepciones, 

como es en el caso de productos 
farmacéuticos, energía eléctrica, 
petróleo e hidrocarburos, entre 
otros, para los cuales rigen plazos 
diferenciados.

Por su parte, también se observaron 
pagos de importaciones de servicios 
prestados y/o devengados a partir 
del 13/12/2023, para los que la 
norma dispone que se podrá acceder 
al mercado de cambios – para la 
mayoría de los servicios -  en un 
plazo de 30 días corridos desde la 
fecha de prestación o devengamiento 
del servicio, cuando se trata de 
contrapartes independientes y de 
180 días corridos  si corresponde a 
servicios entre vinculadas - existiendo 
algunas excepciones o plazos 
específicos para algunos servicios, 
como fletes, transporte de pasajeros, 
salud, entre otros.

Si bien aún existen limitantes para el 
normal funcionamiento del flujo de los 
pagos al exterior por bienes y servicios 
- como la detección de inconsistencias 
en lo declarado en el Padrón a la hora 
de querer acceder al mercado de 
cambios, la imposibilidad de pagar 
anticipadamente con dólares propios, 
pagos a través del mercado financiero 
que restringen el acceso al mercado 
de cambios -, la calendarización de 
pagos y plazos ciertos para girar al 

Customs & FX
El Stock de Deuda y la regularización 
de los pagos al exterior
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exterior, vislumbran reglas de juego 
más claras y perdurables. 

Por su parte las PyMEs son las 
únicas beneficiadas con la posibilidad 
de pagar a través del mercado de 
cambios deuda comercial anterior 
al 13/12/2023. Así, a partir de los 
primeros días de febrero, comenzaron 
los pagos de estas deudas para 
aquellas compañías MiPyME que 
reconocieron Stock de Deuda por 
hasta US$500.000 en el Padrón: 
disponen de un máximo temporal de 
hasta US$50.000 hasta el 9 de marzo 
próximo, US$150.000 hasta el 9 de 
abril y el saldo remanente luego de esa 
fecha.

Aún con incertidumbre sobre el 
escenario futuro, el camino hacia la 
normalización del circuito de pagos 
al exterior se puso en marcha y su 
ritmo dependerá de varios factores, 
principalmente el crecimiento del 
superávit comercial internacional y la 
consecuente acumulación de reservas 
por parte del BCRA.



Panorama 
federal

Provincia: CABA
Región: Pampeana 

Nota 1 (población): Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, INDEC. 
Nota 2 (tasas): Mercado de Trabajo, INDEC, tercer trimestre de 2023.
Nota 3 (empleo): Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Reporte del 
trabajo resgistrado, octubre 2023.

Población Densidad poblacional
(pob/km2)

Superficie en 
km2

3.121.707 15.608,5  200 

Provincia Región Nación

Tasa de empleo 52,8% 45,9% 45,5%

Desocupación 3,6% 6,1% 5,7%

Tasa de actividad 54,8% 48,9% 48,2%

Empleo* (en miles)  1.532,4  4.788,4  6.378,9 

Indicadores de empleo e ingresos

*Asalariados registrados del sector privado por provincia

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está ubicada en la región 
Pampeana, limitando al norte con la Provincia de Buenos Aires y el 
Río de la Plata, al oeste y al sur con la Provincia de Buenos Aires, y 
por último al este con el Río de la Plata. Respecto al clima, cuenta 
con veranos cálidos e inviernos frescos, con moderada amplitud 
térmica. Las precipitaciones resultan ser más abundantes en época 
estival.

Entre sus principales actividades resaltan servicios, transporte y 
turismo.
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Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires



Ingresos tributarios según procedencia, 
acumulado 3Q 2023

Ingresos y gastos totales, acumulado en millones 
de pesos

Resultado Fiscal, acumulado en millones 
de pesos

Stock de deuda provincial, en millones de pesos(1)

Composición del gasto corriente, 
acumulado 3Q 2023

Indicadores fiscales

En el acumulado al tercer trimestre de 2023 la Administración 
Pública no Financiera de la Ciudad de Buenos Aires registró un 
resultado primario positivo de $443.636 millones. Dicho valor es 
consecuencia de un ingreso total de $2.092.755 millones y de 
gastos primarios por $1.649.119 millones.

Los ingresos totales presentaron un crecimiento de 144,1% 
con respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, 
el gasto total devengado mostró un incremento de 146,5% con 
respecto a los $693.954 millones ejecutados durante el tercer 
trimestre del año 2022. 

En cuanto a la situación de la deuda pública de la provincia, 
el stock total sin incluir deuda flotante, al 30 de junio de 2023, 
ascendió a $510.145 millones.

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Nota: Datos en base devengado.

Fuente: Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Economía.
Notas:
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 30-06-2023
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Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Nota: Datos en base devengado.

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Nota: Datos en base devengado.

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Nota: Datos en base devengado.
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Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

1S 2023 1S 2022

Posición ranking 19 21

Valor  144  131 

Participación regional 0,6% 0,4%

Participación nacional 0,4% 0,3%

Exportaciones

Nota: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Principales exportaciones

Principales destinos

En los seis primeros meses de 2023, las exportaciones de la CABA 
fueron de 144 millones de dólares, 9,9% superiores a las de 2022, 
siendo el principal subrubro el de productos químicos y conexos, el 
cual obtuvo un valor de 110 millones de dólares y representó el 76,4% 
del total exportado por la ciudad (+17% en el período interanual). Esto 
se debió fundamentalmente a los productos químicos orgánicos y los 
productos farmacéuticos, los cuales totalizaron el 47,2% y 17,4% de 
las exportaciones de la ciudad, respectivamente. 

Les siguieron en importancia máquinas y aparatos, material eléctrico, 
que alcanzó 5,6% de las exportaciones merced al incremento de 
14,3% registrado en el período. Los principales destinos fueron Unión 
Europea (que absorbió el 43,9% de las exportaciones), Mercosur, 
“Resto de ALADI”, China y USMCA.

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

Ventas de combustibles (enero-2024), metros cúbicos

• Gasoil Común  30.056 3,6%

• Gasoil Ultra  14.915 -18,7%

• Nafta Súper  50.082 24,6%

• Nafta Ultra  21.308 -13,1%

Patentamiento (enero-2024), cantidad

• Automóviles  5.977 -35,5%

• Motovehículos  1.551 -18,7%

Ventas de supermercados (noviembre-2023), 
millones de pesos

 122.051 6,5%*

Demanda eléctrica (diciembre-2023), en GWh/Grados 
Centígrados/MW

 3.307 -12%

Vuelos (septiembre-2023), cantidad

• Movimientos cabotaje  7.846 9,5%

• Movimientos internacionales  2.283 14,3%

Turismo (diciembre-2023), en unidades

• Habitaciones o unidades ocupadas  476.796 6,6%

• Plazas ocupadas  869.953 7,3%

• Viajeros  373.418 0,9%

• Duración de estadía promedio de los turistas          
(en días)

 2,3 6,4%

Indicadores 
de demanda

Nación Ciudad Autónoma de Buenos Aires*Variación real, Índice de Precios al consumidor CABA Base 2021=100 

La Capital de Argentina tiene una importante participación en el 
valor agregado bruto nacional (VAB). La estructura del Producto 
Bruto Geográfico de la Ciudad está compuesta principalmente por 
tres sectores: servicios, comercio e industria manufacturera.

El sector de servicios está compuesto mayormente por cuatro 
actividades vinculadas a la posición de Buenos Aires como 
la principal ciudad del país:  servicios inmobiliarios, servicios 
financieros, transporte y comunicaciones, y los servicios sociales 
y de salud. Las actividades mencionadas son impulsadas por 
la concentración del movimiento urbano que tiene lugar en la 
Capital, que al mismo tiempo es la cabecera del sistema financiero 
nacional. Este sector se ve favorecido por la condición de la 
CABA como importante localidad turística del país, teniendo como 
productos turísticos al tango, el recorrido por el Casco Histórico 
Administrativo, Puerto Madero, La Boca y La Recoleta, entre otros.

Por su parte, el sector comercial lo componen en orden de 
importancia: el comercio al por mayor, el comercio al por menor, 
la venta de automotores y la venta de combustibles. Con respecto 
al sector industrial, está conformado por seis ramas principales: 
sustancias y productos químicos (la industria farmacéutica lidera la 
estructura industrial y el Área Metropolitana de Buenos Aires es la 
mayor zona de producción y consumo de medicamentos del país), 
alimentos y bebidas, confección, edición e impresión, maquinarias 
y equipos y fabricación de combustibles. 

La Capital de Argentina también cuenta con una amplia y 
diversificada industria cultural, que aglutina a editoriales, diarios, 
canales de TV abierta, emisoras radiales, salas de teatro, entre 
otros.

Nota venta de combustibles: fuente: Subsecretaría de Hidrocarburos, Ministerio de Economía.
Nota patentamiento automóviles y motovehículos: fuente: SIOMAA,
https://www.siomaa.com/Reports
Nota venta de supermercados: fuente:  INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas y Precios 
de la Producción y el Comercio.
Nota Demanda de Electricidad: fuente: Ministerio de Economía. Se consideran las 
distribuidoras: “Distribuidora y Comercializadora de Energía Norte S.A” y “Distribuidora de 
Energía Sur S.A.” 
Nota Vuelos: fuente: EANA, Navegación Aérea Argentina.
Nota turismo: fuente: INDEC, Encuesta de Ocupación Hotelera.
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Monitores
Macro

Inflación

Fuente: Elaboración propia en base a  INDEC  y UTDT.

Reservas y Activos del BCRA

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA

Evolución precios Soja y Petróleo, índice 2004=100

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

Comercio Exterior

Fuente: Elaboración propia en base a Indec

Índice de Producción Industrial

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Tipo de cambio Spot y Futuros

Fuente: Elaboración propia en base a Rofex

Índice de Tipo de Cambio Real: base dic-99=1

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA

Ingresos y Gastos del Sector Público Nacional no 
Financiero

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Hacienda
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Actividad y Precios 2020 2021 2022 2023 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24
PIB Real, var % a/a -9,9% 10,3% 5,0% nd - - nd -
IPC Nacional, var % a/a 36,1% 50,9% 94,8% 211,4% 142,7% 160,9% 211,4% 254,2%

Índice de producción industrial manufacturero (2004=100), var % a/a -7,5% 15,7% 4,2% -1,8% -0,7% -4,8% -12,8% nd
Reservas Internacionales (fin de periodo, USD mn) 39.410 39.662 44.598 27.642  24.614  21.513  23.073  27.642 
Cobertura de Importaciones (meses de reservas) 11,17 7,53 6,56 4,50 4,22 3,92 5,42 6,01

$/USD, fin de periodo 84,1 102,7 177,1 808,4  350,0  360,5  808,5 826,3

Sector Externo 2020 2021 2022 2023 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24
Exportaciones, USD mn 54.884 77.935 88.445 66.787 5.396 4.923 5.273 5.398
Importaciones, USD mn 42.354 63.185 81.522 73.715 5.839 5.482 4.255 4.601
Saldo Comercial, USD mn 12.530 14.750 6.923 -6.928 -443 -559 1.018 797
Liquidación de Divisas de los Industriales Oleaginosos y los Exportadores 
de Cereales , USD mn 

20.274 32.808 40.438 19.742 744 1.004 1.246 1.522

Laborales* 2020 2021 2022 2023 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24
Desempleo país (%) 11,0 7,0 6,3 nd - - nd -
Desempleo GBA (%) 12,6 7,4 7,0 nd - - nd -

Tasa de actividad país (%) 45,0 46,9 47,6 nd - - nd -

Fiscales 2020 2021 2022 2023 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24

Recaudación, $mn 6.635.239 11.004.880 19.982.483 42.981.822 4.466.095 4.679.610 5.922.687 7.699.887

IVA, $mn 1.905.385 3.243.608 5.831.330 14.791.510 1.517.544 1.665.240 2.079.428 2.850.797

Ganancias, $mn 1.467.303 2.346.646 4.715.417 8.782.659 948.529 915.880 1.046.363 1.021.903

Sistema seguridad social, $mn 1.485.127 2.303.573 4.149.078 9.286.489 881.123 1.018.871 1.090.900 1.665.760

Derechos de exportación, $mn 387.643 963.117 1.649.418 1.544.729 118.812 101.374 412.893 645.168

Gasto Primario, $mn 6.311.785 9.209.324 15.476.958 34.414.460 3.526.220 3.713.725 5.908.713 4.059.382

Resultado Primario, $mn -1.749.957 -980.241 -1.659.748 -5.164.637 -330.338 -210.484 -1.991.316 2.010.746

Intereses, $mn** 671.928 775.448 1.663.904 12.056.228 239.443 554.723 3.409.977 1.603.368

Resultado Fiscal, $mn -2.292.830 -1.664.482 -3.152.757 -11.348.552 -454.249 -754.956 -5.330.437 518.408

 
Financieros - Tasas interés*** 2020 2021 2022 2023 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24
Badlar - Privados (más de $1millon,30-35d)  (%) 34,21 34,20 69,45 122,10 122,57 129,47  122,10  108,96 
Plazo Fijo $ (30-59d bcos. Priv) (%) 34,75 34,61 70,15 121,96 123,05 129,56 121,96 108,97
Hipotecarios (%) 32,29 29,85 62,71 111,46 95,41 102,21  111,46  100,34 
Prendario  (%) 32,29 27,81 48,60 74,21 73,49 72,87  74,21  67,92 
Tarjetas de Crédito (%) 41,93 41,89 77,10 120,30 97,34 107,45  120,30  120,78 

Commodities**** 2020 2021 2022 2023 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24
Soja (USD/Tn) 350,1 505,1 569,8 519,8 471,9 494,1  481,7  452,0 
Maíz (USD/Tn) 143,0 229,1 273,2 222,1 192,3 184,4  184,6  177,9 
Trigo (USD/Tn) 201,9 258,1 331,3 236,7 210,4 206,8 225,1  220,6 
Petróleo (USD/Barril) 39,3 68,1 94,3 77,6 85,5 77,4  72,1  73,9 

* Dato trimestral. El año corresponde a Q4
** Incluye intereses intrasector público
*** dato anual corresponde al promedio ponderado diario de diciembre
**** Contratos a futuro a un mes, promedio del período
p: provisorio

Fuentes:  INDEC, Secretaria de Hacienda, Ministerio de Economía, BCRA,CIARA, CBOT, NYMEX.
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