
Informe Coyuntura IDEP 
abril 2021



 
 La Provincia de Buenos Aires atraviesa una muy delicada 

situación social y económica.La pandemia generó una 

multiplicación de las desigualdades y problemas de larga 

data, que no hicieron más que profundizar los problemas 

heredados. 

 

 El desempleo llegó al 13,4% en la provincia para el último 

trimestre de 2020, una cifra que no se anotaba desde la 

salida de la crisis de 2001/2.El epicentro de la reducción 

del empleo fueron los 24 partidos del conurbano 

bonaerense. Allí la desocupación supera el 14%. La 

pandemia, asimismo, ha afectado especialmente a jóvenes 

y mujeres. 

 

 La destrucción de puestos de trabajo en 2020 no fue 

“igualitaria”: quienes más sufrieron fueron los/as 

asalariados/as del sector informal, incapaces durante 

algunos meses de buscar empleo.La actividad cayó 

fuertemente en materia industrial durante 2020 en la 

provincia, aunque los datos de consumo comienzan a 

mostrar una recuperación para 2021. 

 

 En cuanto a cuentas públicas, al primer semestre de 2020 la 

provincia mejoraba algunos indicadores gracias al auxilio 

de la nación, clave para evitar mayores flagelos. También la 

reducción de pago de intereses de deuda alivió al fisco 

bonaerense.Las ventas externas, centrales en la provisión 

de dólares, no mostraron un buen desempeño en 2020 y 

aún no repuntaban en enero de 2021, aunque los precios de 

las materias primas pueden ayudar a mejorar estos datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Datos de actividad bonaerense. Diciembre y enero de 2020 y 2021. 

Variaciones porcentuales. 

I. Actividad económica Fecha 

Respecto al 

período 

anterior  

Respecto 

de igual 

período año 

anterior 

Acumulado 

 Producción industrial 

(ISIM) 
        

 

Total dic-20 -1,9% 0,5% -7,9% 
 

Alimentos y bebidas dic-20 -3,7% -5,7% -2,3% 
 

Productos químicos dic-20 -2,9% -3,8% 4,1% 
 

Maquinarias y equipos dic-20 -3,0% 5,7% -11,8% 
 

Textiles dic-20 17,5% 0,8% -27,2% 
 

Automotores dic-20 -15,2% 48,0% -15,5% 
 

Refinación de petróleo dic-20 12,0% -11,3% -17,7% 
 

Metales comunes dic-20 -3,9% 21,6% -14,1% 
 

Papel y cartón dic-20 -5,2% 11,5% -5,1% 
 

Caucho y plástico dic-20 -17,8% -11,6% -0,5% 
 

Minerales no metálicos dic-20 -6,5% 32,4% -6,5% 
 

Tabaco dic-20 -23,8% -7,3% 0,0% 
 

          
 

Ventas reales 

supermercados GBA 

(INDEC)* ene-21 7,8% 20,1% 14,6% 
 

Ventas reales 

supermercados resto de 

la Provincia (INDEC)* ene-21 10,3% 14,4% 2,7% 
 

          
 

Fuente: elaboración propia en base a Subsecretaría de Estadísticas de la PBA e 

INDEC. 

 

 

 En materia de actividad, el 2020 mostró una caída de 7,9% 

en relación al 2019. 

 

 Los rubros más afectados durante el año de inicio de la 

pandemia fueron textiles, refinación de petróleo, 

automotores, metales comunes y maquinarias y equipos, 

con caídas de 27,2%, 17,7%, 15,5%, 14,1% y 11,8% 

respectivamente. 

 

 En una segunda línea de caída aparecen los minerales no 

metálicos, el papel y cartón, y los alimentos y bebidas, que 

se contrajeron entre un 2,3 y un 6,5%. 

 

 El panorama muestra la abrupta reducción de la producción 

bonaerense, aunque cabe mencionar que después de la 

merma de abril, los niveles recuperaron registros de 2019. 

 

 Si se mira el consumo, medido a través de las ventas en los 

supermercados del Gran Buenos Aires y el resto de la 

provincia, los datos son más alentadores para el primer mes 

de 2021.  

 

 

 



 
 Descontando los efectos de la inflación, en el Gran Buenos 

Aires se vendieron cerca de un 15% más de bienes que en 

el primer mes de 2020. En el resto de la provincia, el 

impulso fue menor, con un aumento de 2,7%.  

 

 Los datos invitan a pensar en un sendero de recuperación 

del poder de compra del salario. 

 

Evolución del desempleo y subempleo en la provincia de 

Buenos Aires (6 aglomerados). En porcentaje. II 2015-IV 2020. 

 

 

 

Desempleo en la provincia de Buenos Aires por aglomerado. IV 

2019/2020 

  IV 2020 IV 2019 Variación 

  Desempleo Subempleo Desempleo Subempleo Desempleo Subempleo 

Patagones-Vma 5,7% 11,4% 5,9% 5,9% -2,9% 94,3% 

San Nicolás-VC 10,0% 8,8% 10,3% 9,2% -3,3% -4,8% 

Bahía Blanca 9,9% 11,2% 7,0% 11,3% 40,1% -0,7% 

La Plata 9,0% 12,5% 7,7% 12,0% 17,9% 4,5% 

Gran Bs As 14,1% 18,0% 10,8% 13,1% 29,9% 37,1% 

Mar del Plata 11,0% 13,3% 11,1% 18,0% -1,3% -26,1% 

Total 13,4% 17,1% 10,5% 13,2% 27,0% 29,8% 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. 

 

 El desempleo bonaerense llegó al 13,4% en el último 

trimestre, un nivel comparable al de 15 años atrás. 

Asimismo, el subempleo llegó al 17,1%, una marca récord. 

 

 Estos niveles se explican por el efecto posterior al 

levantamiento de las medidas restrictivas. Después de una 

considerable destrucción de empleos en el primer 

semestre, muchos/as bonaerenses no podían buscar 

trabajo. Cuando comenzaron a procurar empleo, se 

multiplicó el número de quienes no tienen trabajo y lo 

buscan o bien, trabajan menos de lo que quisieran 

(subempleo). 

 

 



 
 Los datos indican que después del salto de nivel del 

desempleo durante la gestión Cambiemos (que pasaron a 

ubicarse en el orden de los dos dígitos), la pandemia 

generó un deterioro considerable para quienes viven de su 

trabajo en la provincia de Buenos Aires. 

 

 Los distritos más afectados por el desempleo han sido el 

Gran Buenos Aires (14,1%), Mar del Plata (11%), San 

Nicolás-Villa Constitución (10%) y Bahía Blanca-Cerri 

(9,9%). La Plata llegó al 9% y Carmen de Patagones-

Viedma el 5,7%.  

 

 La zona más complicada socialmente ha sido el conurbano 

bonaerense en sus 24 partidos. 

 

 

 

 Un balance más detallado de la situación del empleo 

registrado para 2020 mostraba que el mismo cayó en la 

provincia y el GBA en el orden del 3%. Esto indica que la 

mayor reducción del empleo durante la pandemia se 

explica por los/as trabajadores/as informales. 

 

 Tampoco fueron los/as asalariados/as del sector privado los 

que más dificultades tuvieron en materia de ingresos. El 

salario real habría resultado idéntico al de 2019, en un muy 

difícil contexto. 

 

 Dentro del Gran Buenos Aires la mayor caída se produjo en 

construcción, con un 17,4%, seguida por la industria (-

2,9%). Los servicios y el comercio, en cambio, resistieron 

mejor, aunque siempre en el caso de empleados/as 

formales. 

 

 Las empresas que más personal redujeron fueron las más 

grandes (con más de 200 empleados/as), que lo hicieron en 

un 2,9 y las más chicas (menos de 50 trabajadores/as), que 

contrajeron su personal en un 2,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Evolución del empleo y el salario privado registrado en la provincia 

de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Diciembre de 2020 

II. Empleo y salarios Fecha 

Respecto 

al 

período 

anterior  

Respecto 

de igual 

período año 

anterior 

Acumulado  

Último dato 

Salario real privado registrado* dic-20 44,2% 2,0% 0,0% 

Empleo privado registrado GBA dic-20 0,1% -2,2% -2,2% 

Asalariados reg. priv (SIPA) dic-20 -0,2% -2,4% -3,0% 
 

Empleo privado registrado Gran Bs As (EIL-MTEySS)     

Total IV trim 20 -0,4% -2,7% -3,0% 

Industria IV trim 20 0,1% -1,7% -2,9% 

Construcción IV trim 20 0,0% -14,0% -17,4% 

Comercio y servicios IV trim 20 -0,6% -1,9% -1,5% 

Empresas de 10-49 ocupados IV trim 20 -0,1% -1,4% -2,3% 

Empresas de 50-199 ocupados IV trim 20 0,0% 0,0% 0,0% 

Empresas de 200 y más IV trim 20 0,1% -1,7% -2,9% 

Indicadores mercado de trabajo (EPH) IV 2020 I 2019 Var.% 

Tasa de actividad (s/población)   43,9% 47,0% -6,5% 

Tasa de empleo (s/población)   38,0% 42,0% -9,5% 

Tasa de desocupación (s/PEA)   13,4% 10,5% 27,0% 

Tasa de subocupación demandante (s/PEA) 19,5% 18,6% 5,4% 

          

Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasas de desempleo por género en la provincia de Buenos Aires. 

Aglomerados y III trimestre de 2020. 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Uno de los fenómenos que muestran la disparidad de 

género en la provincia de Buenos Aires es el desempleo.  

 

 La desocupación alcanzó al 16% de las mujeres, mientras 

que en el caso de los varones la cifra fue de 12%, aunque 

en este caso el dato corresponde al tercer trimestre de 

2020. 

 

 

 La desigualdad en el acceso al trabajo es particularmente 

elevada en el Gran Buenos Aires, La Plata y Carmen de 

Patagones-Viedma. Allí las mujeres encuentran mayores 

dificultades para conseguir trabajo. 

 

 Mar del Plata-Batán es el dato llamativo, pues allí el 

desempleo toca en mucha mayor medida a los varones, en 

un contexto donde las mujeres buscan menos empleo. 

 

 

 Los datos muestran que la pandemia exacerbó estas 

desigualdades, ya que en los trimestres previos la 

situación, si bien mostraba desigualdad de género, no 

alcanzaba estas disparidades. 

 

 

 Una segunda dimensión que complementa la del 

análisis de género es el balance del desempleo por 

grupos de edad. 

 

 La juventud en la provincia de Buenos Aires es la más 

afectada por el flagelo del desempleo. 

 

 

 Como lo muestran los datos del tercer trimestre de 

2020 (aun no fueron publicados los del cuarto 

trimestre del año pasado), mientras la desocupación 

afectaba al 13,9% de la población total, en el caso de 

los jóvenes de 20 a 29 años la misma resultaba un 

50% mayor, ya que superaba el 20%. 

 

 Nuevamente, la dimensión de género muestra que no 

sólo es una desventaja ser joven, sino especialmente 

ser una mujer joven. 

 

 

 Mientras para los varones jóvenes la desocupación 

afectaba al 16,8%, en el caso de las mujeres la misma 

llegaba al 25%, es decir que una de cada cuatro 

mujeres bonaerenses de 20 a 29 años buscaba y no 

conseguía empleo. 

 

 Nuevamente, si bien la pandemia generó un 

deterioro general, el mismo ha afectado más a 

mujeres, especialmente jóvenes. 

 

 

 

 



 
Tasas de desocupación por género y edad en la provincia de Buenos 

Aires (seis aglomerados). En porcentaje. 

 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC. 

 

 

 

 

 

 

Niveles de pobreza (personas) en porcentajes para 6 aglomerados. 

II semestre 2016-2020 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

 Los niveles de pobreza en los 6 aglomerados de la provincia 

exhiben un elevado crecimiento en el segundo semestre de 2020 

producto de la pandemia y la crisis económica que dejó el 

macrismo. 

 Los partidos más afectados fueron los del GBA en donde se 

registró un 51% personas en la pobreza, lo que representó un 

25,9% de aumento respecto a igual período del año anterior. 
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Niveles de indigencia (personas) en porcentajes para 6 

aglomerados. II semestre 2016-2020 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

 A diferencia de la pobreza, el comportamiento de la indigencia 

(personas que no cubren las necesidades mínimas alimentarias) 

exhibe una evolución heterogénea según los aglomerados.  

 Se destaca el crecimiento en el GBA de 11.3% al 15.2% entre 

2019 y 2020 producto de la crisis de la pandemia. Bahía Blanca y 

Mar del Plata son otros distritos en los que creció. Mientras que, 

en La Plata, San Nicolás y Carmen de Patagones, los índices se 

muestran estables, aunque en proporciones muy elevadas.  

 

Exportaciones provinciales por grandes rubros. Enero-

Diciembre 2019 y 2020, y Enero 2021 y 2020. Millones de 

dólares. 

IV. Sector externo Período 

2020 

mill. 

U$ 

Participación 

de la 

provincia en 

el total 

2019 

mill. 

U$ 

Variación 

%    

 Exportaciones provinciales Ene-Dic 19.561 35,4% 22.984 -14,9% 
 

   Productos primarios Ene-Dic 4.410 27,0% 5.073 -13,1% 
 

Manuf de origen agropecuario Ene-Dic 7.008 34,6% 6.222 12,6% 
 

Manuf de origen industrial Ene-Dic 6.496 52,9% 9.384 -30,8% 
 

   Combustibles y energía Ene-Dic 1.647 50,4% 2.306 -28,6% 
 

Exportaciones provinciales Ene 1.691 35,4% 1.783 -5,2% 
 

   Productos primarios Ene 328 30,4% 520 -36,9% 
 

Manufde origen agropecuario Ene 734 29,9% 536 37,0% 
 

Manuf. de origen industrial Ene 497 48,7% 511 -2,8% 
 

   Combustibles y energía Ene 131 37,4% 216 -39,2% 
 

            
 

Fuente: elaboración propia en base a la Secretaría de Estadísticas de la PBA. 
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 Las exportaciones bonaerenses en 2020 fueron un 14,9% 

inferiores a las de 2019.En el marco de una caída sustancial 

del comercio mundial, las que más sufrieron este efecto 

fueron las manufacturas de origen industrial 

(particularmente automotores) y los combustibles y 

energía, con caídas del orden del 30% 

 

 Las manufacturas de origen agropecuario (aceite, pellets, 

harinas, etc.) repuntaron en 2020 con un crecimiento 

interanual de 12,6%, mientras que la caída de productos 

primarios fue de 13,1%. 

 

 En el primer mes de 2021se exportó un 5,2% menos que en 

el mismo período de 2020, aunque las manufacturas 

industriales parecen mostrar una recuperación. Por su 

parte, combustibles y energía y productos primarios no han 

crecido aún. 

 

 

 

 

 

 

Evolución de la ejecución presupuestaria en la PBA. II trimestre 

2019 y 2020. Millones de pesos y variaciones. 

CONCEPTO 

II 2019 II 2020 
variación 

nominal 

variación 

real 

  I. INGRESOS CORRIENTES 432.360 616.126 42,5% -2,1% 
 

   . Tributarios 340.862 427.262 25,3% -13,9% 
 

      - De Orígen Provincial 171.023 211.810 23,8% -14,9% 
 

      - De Orígen Nacional 169.840 215.452 26,9% -12,8% 
 

   . Contribuciones Seg Social 70.898 98.872 39,5% -4,2% 
 

   . No Tributarios 2.783 3.086 10,9% -23,8% 
 

   . Vta.Bs y Serv.de la Adm.Publ. 892 34 -96,1% -97,4% 
 

   . Rentas de la Propiedad 7.427 142 -98,1% -98,7% 
 

   . Transferencias Corrientes 9.497 86.729 813,2% 527,4% 
 

 II. GASTOS CORRIENTES 426.664 589.508 38,2% -5,1% 
 

    . Gastos de Consumo 208.755 288.564 38,2% -5,0% 
 

       - Personal 192.025 270.283 40,8% -3,3% 
 

       - Bienes de Consumo 3.254 4.928 51,4% 4,0% 
 

       - Servicios 13.477 13.354 -0,9% -31,9% 
 

    . Rentas de la Propiedad 33.139 27.982 -15,6% -42,0% 
 

    . Prestaciones de la Seg Social 84.293 123.376 46,4% 0,6% 
 

    . Transferencias Corrientes 100.477 149.586 48,9% 2,3% 
 

 III. RESULTADO ECONOMICO 5.696 26.618 367,3% 221,1% 
 

 IV. INGRESOS DE CAPITAL 1.927 1.105 -42,7% -60,6% 
 

     . Recursos Propios de Capital 0 0     
 

     . Transferencias de Capital 1.849 1.020 -44,8% -62,1% 
 

     . Disminución Inversión Fin 78 84 8,1% -25,7% 
 

 V. GASTOS DE CAPITAL 18.314 10.316 -43,7% -61,3% 
 

      . Inversión Real Directa 7.538 3.621 -52,0% -67,0% 
 

      . Transferencias de Capital 7.952 4.412 -44,5% -61,9% 
 

      . Inversión Financiera 2.824 2.284 -19,1% -44,4% 
 

 VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 434.287 617.231 42,1% -2,4% 
 

 VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - 

Rentas de la Propiedad) 411.839 571.842 38,9% -4,6%  

 IX. RESULTADO FINANCIERO 

(IV-VII) -10.691 17.407 -262,8% -211,9%  

 X. RESULTADO PRIMARIO (VI-

VIII) 
22.447 45.389 

102,2% 38,9%  



 
Fuente: elaboración propia en base a Dirección de Coordinación Fiscal con las 

provincias. 

 Los recursos corrientes de la provincia de Buenos Aires 

cayeron en el primer semestre de 2020 en relación a igual 

período de 2019en términos reales (-2,1%), es decir, 

descontando la inflación. 

 

 Bajo los efectos de la pandemia, fueron significativas las 

caídas de la recaudación tributaria, aunque resultaron 

parcialmente compensadas por transferencias corrientes 

provenientes del gobierno nacional (aumentaron un 

527,4%). 

 

 Por el lado de los gastos, hasta junio las caídas habían sido 

mayores (-5,1%), con reducciones en gastos de consumo 

(personal, bienes y servicios) en ese orden de reducción. 

La novedad fue la reducción en el pago de intereses de 

deuda (rentas de la propiedad), que se redujo un 42,1% en 

relación al primer semestre de 2019, bajo la gobernación 

de Vidal. 

 

 Con la obra pública frenada, en el primer semestre de 2020 

las mermas en este indicador (gastos de capital) fueron 

considerables (-61,3%). Todo indica que los datos del 

segundo semestre serán de recuperación de este rubro y lo 

mismo corre para 2021. 

 

 Como consecuencia de estas dinámicas, en el primer 

semestre de 2020 mejoraron los resultados fiscales. Tanto el 

primario (39% mayor) como el financiero (que incluye el 

pago de intereses de deuda), que pasó de déficit a 

superávit. 
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