
El presente informe se estructura en tres secciones con el objetivo de ofrecer datos que den cuenta de la dinámica 
de la actividad económica, el impacto en el empleo y los ingresos y en la pobreza e indigencia.

En primer lugar se presentan un conjunto de indicadores que dan cuenta de la actividad económica en la provincia 
de Santa Fe y el total del país con la información disponible al 30 de octubre de 2024. Para ello se toma como base 
la publicación que realiza el INDEC del Estimador mensual de actividad económica a nivel nacional y del Índice 
de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) como así también los datos publicados por el IPEC 
sobre la economía Santafesina a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) el Indicador 
Sintético de Actividad Económica (ISAE) y la encuesta a Supermercados.

A partir de la demanda de energía eléctrica de las compañías ubicadas en la provincia de Santa Fe se construye 
un indicador cuyo objetivo es anticipar la dinámica de la actividad económica provincial.

En una segunda sección se realiza un análisis de la dinámica del mercado de trabajo tomando como base los 
datos de la Encuesta de indicadores laborales (EIL) de la Secretaría de Empleo y Trabajo de la Nación para los 
dos principales aglomerados de la provincia: Gran Rosario y Gran Santa Fe y el Total de aglomerados del país, y 
la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

Además se construyeron indicadores basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)  que nos 
permiten dar cuenta de la evolución del empleo registrado y realizar un análisis sectorial. Sumado a ello se 
construye un mapa sectorial sobre evolución del salario privado por rama de actividad, masa salarial y demanda 
de trabajo en los distritos.

A dicho análisis se le suman indicadores complementarios que permiten  dimensionar el poder adquisitivo del 
salario promedio en base a la construcción de una canasta básica de alimentos una canasta básica de servicios 
que incluye movilidad y alquileres.

Todos los indicadores se construyen con datos publicados por organismos oficiales y se complementan con 
relevamientos privados.

Para finalizar, en una tercera sección se presentan datos de pobreza e indigencia en base a los datos publicados 
para el primer semestre del año por el INDEC a través del análisis de la Encuesta Permanente de Hogares.



N I V E L  PA Í S
Al analizar los datos disponibles al mes de Agosto de 2024 sobre el Estimador Mensual de 
Actividad Económica provisto por el INDEC vemos que en la comparativa anual, y por tercer mes 
consecutivo, el indicador es negativo en -3.8% donde el repunte de la actividad visualizado en el 
mes de Julio no logró mantenerse cayendo del 2.1% (julio) al 0.2% (agosto) acumulando en el 
último año una caída neta de -3.4%

En la desagregación sectorial vemos guarismos positivos solo en el sector de Agricultura, 
Ganadería, Caza y Pesca (4.5%) y Explotación de Minas y Canteras (6%).
En el otro extremo se encuentran la Construcción (-18%), el Comercio (-7.9%) y la Industria 
Manufacturera (-6.7%). 
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Al hacer un análisis de la serie temporal vemos una caída estacional de la agricultura y ganadería, 
al mismo tiempo que una mejora, aún en terreno negativo, de la construcción, el comercio y la 
industria manufacturera que luego del pico de Julio registra una leve baja en Agosto.

Al analizar la Industria Manufacturera, cuyos datos están publicados hasta el mes de Septiembre, 
notamos que por undécimo mes consecutivo la Industria Manufacturera está en 
terreno negativo (-6.1%) respecto al mismo período del año anterior.
Si vemos la evolución mensual, el repunte de Julio no se sostuvo en la misma magnitud en Agosto, 
registrándose una suba en septiembre respecto al mes anterior.
Si observamos el acumulado anual respecto al mismo mes del año anterior se registra un -12.7%.
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Al desagregar los indicadores vemos que solo 5 industrias 
estuvieron por encima del índice IPIm para el mes de 
Setiembre(-6.1%): Alimentos y Bebidas (7%), Muebles y colchones 
(09%), Refinación de petróleo (0.5%), Prendas de vestir, cuero y 
calzado (-2.5%) y Productos de tabaco (-2.6%)
Es importante decir que analizando industrias 
agrupadas por sectores productivos podemos ver 
que en las principales ramas de actividad se registra 
alguna recuperación, aún dispar.

En el caso de las industrias vinculadas al sector agropecuario 
vemos un repunte de la maquinaria agrícola que recuperó un 
35.5% entre enero y septiembre, encontrándose aún en valores 
por debajo del mismo mes del año pasado. Este repunte estuvo 
vinculado al desempeño positivo del sector agropecuario que 
también impulsó al alza a la industria aceitera y a la producción 
de agroquímicos. Esta última industria reduce su desempeño en 
septiembre por cuestiones estacionales. En tanto la molienda de 
cereales, la industria frigorífica y la industria láctea muestran 
una leve recuperación hacia el final del trimestre (septiembre) 
siendo la molienda de cereales superior a la registrada un año 
antes y obteniendo números positivos por primera vez en el año 
(6.3%).

Respecto a las industrias vinculadas al sector de la construcción, 
si bien se evidencia una recuperación en las cuatro industrias 
medidas, aún se encuentran por debajo de los valores de 
septiembre del año pasado. Siderurgia y pinturas aún tienen que 
acumular entre 11 y 15 pp para lograr valores de febrero de 2023, 
en tanto la producción de asfalto se encuentra 18% por debajo de 
los valores registrados en dicha fecha.
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Al analizar las industrias vinculadas al consumo interno notamos 
una mejoría en la producción alimentos y bebidas, muebles y 
colchones y  de aparatos de uso doméstico (incluye línea blanca). 
Las dos primeras por primera vez en el año registran valores 
positivos respecto al año anterior, en cuanto a los aparatos de 
uso doméstico, si bien sigue recuperándose aún se encuentra un 
12.5% por debajo de los niveles de Septiembre del año pasado.
En cuanto a la producción textil, se registra una caída de 18% 
interanual con una curva de recuperación amesetada.

Por último, el sector automotriz, carrocero y autopartista también 
evidencia signos de recuperación. El repunte de la industria 
carrocera que registra por primera vez en 18 meses un guarismo 
positivo (+6.7%) impulsa al sector, seguido de la recuperación 
incipiente de la industria automotriz (-10.4) y pinturas (-11.8).
El sector autopartista se vio menos afectado, pues se encuentra 
solo un 4.5% por debajo de los valores registrados 12 meses atrás.
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A C T I V I D A D  E C O N Ó M I CA  E N  SA N T A  F E
El siguiente análisis, sobre los datos disponibles al mes de agosto de 2024, nos permite visualizar 
algunas tendencias sobre la actividad económica de la provincia. 
A través del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) realizado por el IPEC, podemos 
visualizar el desempeño de 16 actividades económicas que conforman el PBG provincial.
Si analizamos el desempeño anual vemos que el indicador está 1% sobre el mismo período del 
mes anterior, registrando dos subas consecutivas en julio (+2%) y agosto (+4.6%).

Al desagregar los sectores más importantes, si bien vemos una disminución del impacto del 
sector agropecuario, es destacable la recuperación de la industria santafesina en el 
mes de agosto registrando valores de +8.9% en comparación con el mismo mes 
del año anterior.
En tanto comercio y construcción registraron leves bajas de -7.3 y -6.4 en la misma comparación.

Cuando analizamos el Indicador Sintético de Actividad Económica (ISAE) realizado por el IPEC 
para poder observar el estado de la economía santafesina a partir de seis indicadores específicos, 
vemos que al mes de agosto se registra una caída de 1.9 pp respecto al mes anterior y en el 
comparativo interanual aún el dato es negativo, -3.2%.

Al desagregar los indicadores vemos que en el mes de agosto continuó la mejora en la venta de 
vehículos, que se encuentra un 22 % sobre el mismo mes del año anterior y un estancamiento 
en indicadores vinculados al consumo de energía (energía mayorista, gasoil y gas industrial) 
a diferencia de Julio donde hubo un repunte. Respecto al mes anterior el conjunto de los tres 
indicadores tuvo una baja de -13,6% impulsado principalmente por la baja en el consumo de Gasoil 
(-3,6%) y del gas industrial (-8,3%).
En tanto los registros de empleo y de recaudación aún se encuentran en terreno negativo -2,7% y 
-16,9% respectivamente.



7

Profundizando los datos de demanda de energía de las industrias de la provincia de Santa Fe 
proporcionados por Cammesa, la demanda en Octubre aumentó +1,2% anual, marcando 
el primer repunte del año. En tanto, para el tercer trimestre del 2024 la demanda de energía 
industrial se ubicó -11% por debajo del mismo periodo del año anterior. En el gráfico se compara la 
evolución de la demanda de energía industrial con el ISAE.

Por último, la encuesta de consumo en supermercados que realiza el IPEC, nos muestra un 
repunte del consumo en el mes de agosto y prácticamente al mismo nivel que en Agosto 
del año pasado.



EMPLEO ASALARIADO REGISTRADO (ENCUESTA DE INDICADORES LABORALES1)
A G L O M E RA D O S  G RA N  R O SA R I O  Y  G RA N  SA N T A  F E

En esta sección se analiza la información sobre empleo registrado que brinda la Encuesta de 
Indicadores Laborales para algunos aglomerados del país, entre ellos los principales aglomerados 
urbanos de la provincia de Santa Fe: Gran Rosario y Gran Santa Fe.

A septiembre de este año el empleo privado registrado acumulaba una baja de 1,3% en el Total de 
Aglomerados, mientras en los Aglomerados Gran Rosario y Gran Santa Fe la disminución fue de 
0,7% y 2,0% respectivamente.
Por otra parte, si bien la variación interanual respecto a septiembre de 2023 sigue siendo negativa, 
la variación respecto al mes anterior fue levemente positiva en los tres ámbitos analizados.

1 • La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
releva mensualmente a las empresas de más de 10 personas ocupadas en todos los sectores de actividad, excepto 
el sector primario. Su cobertura alcanza a cerca del 60% del total de asalariadas y asalariados registrados, relevando 
mensualmente unas 3.500 empresas del sector privado —de todas las ramas de actividad excluyendo el sector primario— 
de más de 5 y 10 personas ocupadas (según el aglomerado). La EIL se releva en los aglomerados de Gran Buenos Aires, 
Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Tucumán, Gran Santa Fe, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran Bahía 
Blanca, Gran Jujuy, Gran Mar del Plata y Gran La Plata. En el caso del Aglomerado Gran Santa Fe se toman las empresas de 
5 y más trabajadores ocupados.
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La evolución mensual desde enero de 2022 
permite apreciar para los tres ámbitos 
considerados una tendencia creciente hasta 
mediados de 2023. En el caso del Aglomerado 
Gran Rosario ello ocurre hasta julio de dicho 
año y desde allí desciende lentamente. No 
ocurre lo mismo en el Gran Santa Fe, dónde el 
empleo privado registrado disminuye de manera 
significativa entre noviembre del año pasado y 
marzo de 2024. Algo similar ocurre para el Total 
de Aglomerados.

Desde julio de este año se observa una 
tendencia de recuperación del empleo 
privado, más intensa para el Aglomerado Gran 
Rosario que para el empleo total. El Aglomerado 
Gran Santa Fe por su parte, muestra un 
comportamiento diferente pues si bien en el 
mes de septiembre la variación del empleo fue 
positiva respecto al mes anterior aún no puede 
hablarse de recuperación. En efecto, mientras 
a nivel nacional y del Gran Rosario el empleo 
privado encontró un piso en junio de este año, 
ello no ocurrió en el caso del Gran Santa Fe.

En síntesis, desde enero de 2022 el empleo asalariado registrado creció como máximo entre un 3,5% y 3,8% según el 
ámbito considerado, y a partir del cuarto trimestre de 2023 comienza a descender, y alcanza su nivel mínimo en junio 
de 2024 para el Total de Aglomerados y el Gran Rosario y en agosto de 2024 en el caso del Gran Santa Fe..



10

Para tratar de identificar cambios en el contexto de la demanda laboral resulta de interés analizar los motivos de 
las bajas laborales, dado que las variaciones del empleo registrado fueron negativas en términos netos.

En el Cuadro se observan dos tendencias en la comparación del acumulado enero-septiembre de 2024 en relación 
al mismo período de 2023, tanto para el Total de Aglomerados como para el Gran Santa Fe y el Gran Rosario, aunque 
en este último caso fue leve: 
Un aumento en el porcentaje de bajas de personal “decidido por las empresas”, en relación a las bajas “decididas 
por las personas”. Éste es más significativo para el caso del Gran Santa Fe dónde dicho motivo representa más del 
50% de las bajas totales.
Dentro de las bajas decididas por las empresas, un aumento significativo en las bajas originadas por razones de la 
demanda, antes que por razones internas de las firmas.

Ambas tendencias son más significativas en el Gran Santa Fe que es precisamente el ámbito que mayor caída 
del empleo registrado acumula en los primeros nueve meses del año, en comparación con el Gran Rosario y el 
promedio de Aglomerados Urbanos de todo el país. 

En base a la información proporcionada por el Informe de la Situación y 
Evolución del Trabajo Registrado se puede apreciar que 

desde Noviembre 2023 se perdieron 146.000 puestos de trabajo 
privado registrado en todo el país, Santa Fe es la tercera provincia 
más afectada y explica el 9% de la pérdida de empleo.
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TASAS BÁSICAS DEL MERCADO LABORAL ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (EPH)
S E G U N D O  T R I M E S T R E  2 0 24 .

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC disponibles para el Segundo 
Trimestre de 2024 permiten analizar los principales indicadores del mercado laboral: tasas de 
actividad, tasa de empleo, tasa de desocupación, tasa de ocupados demandantes de empleo y tasa 
de subocupación (ver conceptos en ANEXO) para los dos aglomerados urbanos de la provincia: 
Gran Rosario y Gran Santa Fe2 en comparación con el Total de Aglomerados del país.
El hecho más destacable del análisis de las tasas del mercado laboral es el aumento de casi dos 
puntos en la tasa de desocupación del Gran Rosario en relación al segundo trimestre del año 
pasado, ello implica aproximadamente unos 13.000 desocupados más. La explicación de 
este comportamiento está vinculado a un cierto aumento de la oferta de trabajo, dada por la tasa 
de actividad y la caída en la tasa de empleo del 47,6% en el Segundo trimestre de 2023 al 47,2% en 
el segundo trimestre de 2024.
La tasa de ocupados demandantes de empleo se redujo, a diferencia del otro aglomerado de la 
provincia y el Total País, en tanto la subocupación se incrementó.
Considerando conjuntamente los desocupados, los ocupados demandantes de empleo y los 
subocupados puede decirse que un 22,6% de la población económicamente activa (PEA) 
tiene algún problema de empleo y/o ingresos.

En el Gran Santa Fe mientras la tasa de desempleo no experimentó cambios en relación al 
segundo trimestre de 2023, se observó un aumento de más de dos puntos porcentuales en los 
ocupados demandantes de empleo y de casi tres puntos en la tasa de subocupación. En este caso 
la proporción de la PEA con problemas de empleo y/o ingresos alcanza a 32,4% de la población en 
el segundo trimestre de 2024.
A nivel nacional, al igual que en el Gran Rosario, se incrementó la tasa de desocupación, la 
proporción de ocupados demandantes de empleo se mantuvo en los mismos niveles que un año 
atrás, y la proporción de subocupados se incrementó 1,2 puntos porcentuales. Considerando los 
tres ratios de manera conjunta podemos decir que un 35,4% de la PEA tiene problemas de 
empleo y/o ingresos. 
Si se observa la tasa de desocupación en un período más amplio se observa que el Gran Rosario 
exhibe a mediados de 2024 niveles de desempleo que están por debajo de los registrados en 
la recesión de 2018-19, previo a la pandemia por COVID-19. Lo mismo se observa en el Total de 
Aglomerados urbanos. En cambio, el Gran Santa Fe posee actualmente niveles de desempleo 
superiores a los observados entre 2017 y 2019.

2 • No se incluye el Aglomerado Villa Constitución - San Nicolás pues no se dispone del mismo en el caso del EIL y se trata 
de un aglomerado interprovincial.
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D E M A N D A  D E  T RA B A J O
A continuación se presenta un estudio de la demanda de trabajo en la provincia de Santa Fe para 
los meses de Octubre y Noviembre de 2024. Al 20 de noviembre hay 1.025 vacantes laborales 
publicadas en diferentes bolsas de trabajo locales, siendo 927 el promedio de publicaciones 
diarias para el mes, un 19% mayor comparado con el mes de octubre.

El 80% de dichas publicaciones se concentran en dos localidades: empresas localizadas en 
Rosario son el 64% de las publicaciones, mientras que vacantes en Santa Fe son el 15%.

En cuanto al análisis por sector de actividad, se observa que más del 60% de las vacantes se 
concentran en 4 sectores: 30% de las vacantes son en el sector Comercial, Ventas y Negocios y el 
13% en Administración, Contabilidad y Finanzas, un 9% en Oficios y otros, mientras que Producción 
y Manufactura acumula otro 9% de las búsquedas.

Por último, analizando la demanda de empleo en los sectores analizados anteriormente se 
encuentra que casi en su totalidad, la modalidad de trabajo requerida es Full-Time siendo estas el 
94% de las publicaciones.
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S E G U I M I E N T O  M A SA  SA L A R I A L  Y 
P R E S U P U E S T O  D E  L O S  H O G A R E S 
SA N T A F E C I N O S.

El salario privado registrado cayó -2,4%* mensual aproximada-
mente en Agosto. En comparación con Noviembre de 2023, se 
ubicaba -1,3% por debajo del salario previo a diciembre de 2023. 
Si se observa la dinámica por rama de actividad (con datos hasta 
Junio), Enseñanza fue el sector cuyo poder adquisitivo se vio más 
afectado desde Noviembre (-17%), mientras que Explotación de 
Minas y Canteras (+1,5%) y Hotelería y Restaurantes (+2,2%) son 
las ramas cuyos ingresos aumentaron en este período.

Cuando sumamos al análisis la dinámica del empleo podemos 
observar que la masa salarial del sector privado alcanzó en 
Marzo su nivel más bajo desde 2010. Asimismo, luego de 4 meses 
consecutivos de recuperación, en Agosto la masa salarial cayó 
producto de la disminución del salario, ya que el empleo privado 
se mantuvo estable. En comparación con el máximo alcanzado en 
Noviembre 2015, el indicador se ubicó -17% por debajo. Esto indica 
la baja capacidad de consumo de este sector de la población.

*Para estimar la evolución del salario privado en Santa Fe, aplicamos la variación 

mensual del salario promedio SIPA y luego se deflacta por IPC-Santa Fe.
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A N Á L I S I S  D E L  G A S T O  R E S I D E N C I A L  E N  L A  C I U DA D  D E  R O SA R I O.
Incorporamos al análisis diversas métricas con un doble objetivo: por un lado, monitorear los principales gastos residenciales 
y el poder adquisitivo de la población santafesina y, por otro, posibilitar, a posteriori, la comparación con otros centros urbanos 
de otras provincias de similares características a las de Rosario y la Ciudad de Santa Fe.
El análisis de los "gastos residenciales" se estructura a partir de cuatro segmentos clave, seleccionados para ofrecer una 
visión integral sobre los costos más representativos del hogar. Estos segmentos son:

ALIMENTOS Y BEBIDAS Se elabora la Canasta Básica de Alimentos para el centro urbano de Rosario, conforme a 
la metodología establecida por el INDEC.
SERVICIOS PÚBLICOS Se calculan las tarifas promedio de servicios esenciales, tales como energía eléctrica, gas 
y agua.
MOVILIDAD Se incluye un análisis del costo del transporte urbano, basado en el precio del pasaje de colectivo en 
Rosario y el valor del combustible.
ALQUILERES INMOBILIARIOS Se releva el valor del alquiler promedio de inmuebles disponibles en la ciudad de 
Rosario de uno, dos y tres ambientes.

Es importante destacar que los valores obtenidos, tanto en términos de gasto total como en los distintos indicadores de gasto 
aquí presentados, no pretenden reflejar una situación particular, sino ofrecer referencias que puedan ser utilizadas para 
contextualizar distintas realidades económicas de la provincia. Por lo tanto, el objetivo es proporcionar información útil para 
la evaluación comparativa de los gastos residenciales, sin que estos sean tomados como representaciones exactas de un 
hogar específico.

CA N A S T A  B Á S I CA  D E  A L I M E N T O S  E N  L A  C I U D A D  D E  R O SA R I O
A partir de los datos recabados durante el mes de octubre, se pudo observar que la Canasta Básica de Alimentos para el 
centro urbano de Rosario (CBA-R) alcanzó un valor de $144.604 para un adulto equivalente, lo que implica un incremento de 
$3.609 (+2,6%) respecto al mes de septiembre.

La categoría de mayor incidencia en el aumento fue “Verduras, tubérculos y legumbres” (+13,8%), producto de las subas 
registradas en la Cebolla, Acelga y Papa. En menor medida, le siguieron los aumentos en “Bebidas” (+13,2%) tanto los segmentos 
con y sin alcohol y en “Leche, productos lácteos, huevos y otros” (+2,5%), explicados principalmente por el aumento de la Leche.

De lo anterior se desprende que para una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesitaron de un ingreso superior 
a $446.829 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y de $1.014.302 para alcanzar la Canasta Básica Total y no ser 
considerada como pobre.
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CANASTA DE SERVICIOS PÚBLICOS
En octubre, la valorización de la canasta de servicios públicos alcanzó los $95.176, lo que representa una disminución del 
12,5% en comparación con el mes anterior. Este descenso no está relacionado con cambios en las tarifas, sino que responde 
a factores estacionales, como el menor consumo de gas en octubre frente a septiembre.

Así, mientras los servicios de energía eléctrica y agua se mantienen prácticamente sin variaciones, algunos usuarios 
podrían notar una reducción en su factura de gas. Esta disminución se debe principalmente a que, con la llegada de 
temperaturas más altas, se reduce el uso de gas para calefacción en los hogares.

CA N A S T A  D E  M O V I L I D A D
La canasta de movilidad tiene como objetivo estimar un gasto mensual destinado al traslado de una persona, ya sea 
utilizando un vehículo particular o el transporte público. Este análisis permite comprender mejor cómo los traslados 
inciden en los gastos mensuales de los usuarios.

Para cuantificar estos montos, se establecieron dos escenarios representativos:
• En el caso de un automóvil particular, se ha considerado un consumo mensual promedio de 60 litros de nafta súper.
• Para el transporte público, se ha determinado un gasto mensual equivalente a 60 pasajes de colectivo.

De acuerdo con lo anterior, en octubre la canasta de movilidad alcanzó los $140.880, lo que representa un 
aumento del 12,5% en comparación con septiembre. Este incremento se explica principalmente por el 
ajuste en el precio del pasaje de colectivo urbano, que subió un 27,6%, pasando de $940 a $1.200.

Finalmente, cabe señalar que la reducción en el precio de los combustibles implementada por el gobierno para YPF, que 
también fue replicada por el resto del sector, tuvo un impacto marginal en la disminución del monto destinado a combustible.

S E G M E N T O  A L Q U I L E R E S  I N M O B I L I A R I O S
Los alquileres inmobiliarios representan uno de los rubros que más inciden en el gasto de los hogares familiares. A partir de 
la información disponible en los portales especializados para la ciudad de Rosario, y considerando la gran heterogeneidad 
entre las propiedades, se procedió a estandarizar el precio por metro cuadrado (m²). De esta forma, los valores que se 
presentan a continuación corresponden a los siguientes tipos de propiedades:
• Monoambiente de 30 m²
• Departamento de dos ambientes de 43 m²
• Departamento de tres ambientes de 70 m²

Tal como se desprende de la tabla anterior, los alquileres inmobiliarios en el mes de octubre tuvieron un 
aumento promedio de +11,3% muy por encima de la inflación a nivel general del (INDEC: +2,7%) como de 
la provincial (IPEC: +2,6%).



En consecuencia, no sólo se observa un significativo 
aumento en la incidencia de la pobreza e indigencia, sino 
también un empeoramiento de las condiciones de vida en 
el sentido que, del total de personas pobres una mayor 
proporción son también indigentes. 
Estos niveles de pobreza e indigencia son los máximos 
desde que el INDEC retomó las estimaciones a partir del 
segundo semestre de 2016.

En el mes de septiembre se dieron a conocer los datos 
de Pobreza e Indigencia para el Primer Semestre del año 
2024, por lo que se incluye en este informe el análisis 
para el Gran Rosario y Gran Santa Fe en comparación 
con el Total de Aglomerados del País.
La proporción de personas bajo la línea de pobreza casi 
llega al 60% en el Gran Santa Fe (59,8%) superando al 
porcentaje que muestra el Total de Aglomerados (52,9%) 
y el Gran Rosario (46,8%). Asimismo, el Gran Santa Fe 
es también dentro de estos tres ámbitos considerados 
el que tuvo el mayor crecimiento en la incidencia de la 
pobreza. 
Por su parte la incidencia de la indigencia se incrementó 
8,8 puntos porcentuales en el Total de Aglomerados, algo 
menos en el Gran Rosario (7,4 puntos) y en Gran Santa Fe 
se incrementó en 6,2 puntos.

Entre los dos principales Aglomerados urbanos de 
la provincia de Santa Fe la incidencia de la pobreza e 
indigencia significan 938.433 pobres y 331.071 indigentes. 
Esto significa que entre el Primer Semestre de 
2023 y el Primer Semestre de 2024 la cantidad 
de personas pobres se incrementó en 253.025 
y la cantidad de personas indigentes en 192.960.

Un hecho muy significativo de los datos de Pobreza e 
Indigencia en el Primer Semestre de 2024 es que la 
cantidad de personas indigentes se incrementó como 
proporción del total de personas pobres. Mientras en el 
Primer Semestre de 2023 dicha proporción alcanzaba 
un 23% en el Total de Aglomerados y un 20% en los dos 
Aglomerados de la provincia en conjunto, los datos de 
2024 muestran que este porcentaje alcanza un 34% y 35% 
respectivamente para el Total de Aglomerados y los dos 
aglomerados de la provincia de Santa Fe.



DEFINICIONES BÁSICAS UTILIZADAS DE LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES.
Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están 
buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.

Población ocupada: conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de 
referencia han trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica). El criterio de una hora trabajada, 
además de preservar la comparabilidad con otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales o de 
baja intensidad que realiza la población. Para poder discriminar dentro del nivel de empleo qué parte corresponde 
al empleo de baja intensidad, pueden restarse del empleo total aquellos que trabajan menos de cierta cantidad de 
horas (por ejemplo, las personas subocupados). La información recogida permite realizar distintos recortes según la 
necesidad de información de que se trate, así como caracterizar ese tipo de empleos.

Población desocupada: personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo y están disponibles 
para trabajar. Corresponde a la desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral 
tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que 
trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, las personas desocupadas que han suspendido la 
búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, las ocupadas en puestos por debajo de la remuneración 
mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc. Estas modalidades son también relevadas por la EPH, como 
indicadores separados.

Población ocupada demandante de empleo: población ocupada que busca activamente otra ocupación.  

Población subocupada: se refiere a la subocupación por insuficiencia de horas, visible u horaria, y comprende a las 
personas ocupadas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y que están dispuestas a 
trabajar más horas.

TASAS BÁSICAS DEL MERCADO LABORAL
Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total de referencia.
Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total de referencia.
Tasa de ocupados demandantes de empleo: calculada como porcentaje entre la población de ocupados demandantes 
de empleo y la población económicamente activa. 
Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.
Tasa de subocupación horaria: calculada como porcentaje entre la población subocupada y la población económicamente activa.




