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Con la publicaci�n de esta novena edici�n del informe ÒCoyuntura econ�mica de la Ciudad de

Buenos AiresÓ se cumplen tres a�os desde el momento en que el Centro de Estudios para el

Desarrollo Econ�mico Metropolitano (CEDEM) inici� sus actividades. Durante este per�odo, el

trabajo del CEDEM se concentr� en la generaci�n de un sistema de informaci�n y estudios

econ�micos sobre la Ciudad de Buenos Aires (CBA), destinado a realizar el seguimiento de las

diversas actividades econ�micas existentes en la CBA, las exportaciones y la situaci�n socio-

laboral. Asimismo, a partir del a�o 2002, el CEDEM recibi� las atribuciones de la Ley 30 de la

CBA, constituy�ndose en el Observatorio Laboral de la CBA.

Un breve balance, permite apreciar un incremento en el grado de cobertura de informaci�n

sectorial, situaci�n a la cual contribuyeron decisivamente las mejoras que se generaron en la

provisi�n de estad�sticas b�sicas a trav�s del Proyecto CEPAL / GCBA y de la Direcci�n General

de Estad�stica y Censos del GCBA.

La incorporaci�n de nuevas estad�sticas ha permitido mejorar la cobertura de la industria y los

servicios p�blicos, entre otros sectores de importante peso en la econom�a porte�a. Al mismo

tiempo, desde el CEDEM se trabaj� en la generaci�n de nuevos indicadores para el comercio

minorista (tasa de vacancia en los principales ejes comerciales de la CBA), mercado inmobiliario

(valor del suelo en terrenos y locales comerciales), industrias culturales (cine, libros y m�sica)

y turismo, sector este �ltimo sobre el cual se desarrollo un programa espec�fico para el

relevamiento estad�stico y la medici�n del impacto econ�mico (el Programa de Estudios e

Impacto Econ�mico del Turismo - PEIET -).

Por otra parte, se realizaron diversos estudios territoriales para conocer las especificidades

socio-econ�micas de distintas �reas de la CBA, destac�ndose los efectuados en los barrios del

sur de la CBA y en el casco hist�rico y en los barrios de ÒPalermo ViejoÓ y ÒPalermo HollywoodÓ.

La diversidad de tem�ticas abarcadas se fue distribuyendo en distintas publicaciones, algunas

restringidas al �mbito electr�nico. Entre las publicaciones en papel, a la presente serie de

ÒCoyuntura econ�mica de la Ciudad de Buenos AiresÓ se sum� la publicaci�n del ÒInforme

Econ�mico Ciudad de Buenos AiresÓ, de periodicidad mensual, destinada al seguimiento de la

coyuntura econ�mica y la serie de documentos de trabajo ÒCuadernos del CEDEMÓ, de los cuales

se cuenta ya con cinco ediciones. Asimismo, desde el PEIET se produjeron diversos informes,

destac�ndose el informe mensual de coyuntura tur�stica y el ÒAnuario tur�stico 2002Ó.

I. PRESENTACIîN



A partir del a�o 2003, el CEDEM se ha organizado en torno a tres unidades tem�ticas

(observatorios):

I.    Mercado laboral.

II.   Producci�n, comercio y peque�as y medianas empresas.

III.  Turismo e industrias culturales.
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La presente edici�n de ÒCoyuntura econ�mica de la Ciudad de Buenos AiresÓ introduce algunas

modificaciones con respecto a anteriores publicaciones. En particular, se reemplaza la visi�n

sectorial por una articulaci�n m�s integrada del proceso econ�mico. Asimismo, se retoma la

publicaci�n de estudios especiales. Estas modificaciones no son de car�cter permanente,

entendi�ndose que esta nueva presentaci�n, en las actuales circunstancias, mejora la

aproximaci�n metodol�gica y explicaci�n de la situaci�n econ�mica y social que se observa en

la CBA. 

Los estudios especiales que se presentan en esta edici�n fueron elaborados por distintos

integrantes del CEDEM. El primero de ellos, ÒLa Ciudad de Buenos Aires ante el nuevo

escenario econ�micoÓ, de Mat�as Kulfas, analiza las perspectivas abiertas a partir de las

transformaciones macroecon�micas acontecidas en la Argentina durante el �ltimo a�o y medio,

y finaliza con la formulaci�n de una agenda de pol�ticas para los pr�ximos a�os.

CEDEM

Observatorio 

laboral

Observatorio del

turismo y las

industrias culturales

Observatorio de la

producci�n, el

comercio y las PyMEs

Prog. de Estad�sticas e

Impacto Econ�mico del

Turismo (PEIET)



Con posterioridad, se presentan dos trabajos destinados al estudio de pol�ticas p�blicas de

apoyo a las micro, peque�as y medianas empresas de la CBA, incorporando elementos te�ricos

y an�lisis de experiencias. Mar�a Agustina Briner y Adriana Cusmano analizan en ÒPol�ticas de

apoyo a la innovaci�n tecnol�gica en la Ciudad de Buenos AiresÓ las caracter�sticas e

impactos de dicho programa destinado a la incorporaci�n de tecnolog�as en la Ciudad de Buenos

Aires. Por su parte, Paulina Seivach estudia las acciones de est�mulo a las microempresas en

ÒPol�ticas de apoyo a la microempresa en la Ciudad de Buenos Aires : el caso del CAMÓ.

Los dos siguientes trabajos son estudios sectoriales: ÒLa industria textil y de confecci�n:

Panorama y potencialidades a partir de la devaluaci�nÓ, de Santiago Juncal y ÒUna

aproximaci�n a la competitividad tur�stica de la Ciudad de Buenos Aires tras la

devaluaci�n del pesoÓ, de Pablo Perelman y Paulina Seivach.

Por su parte, Marcelo Yangosian presenta un estudio sobre la inserci�n laboral de los

universitarios en la CBA, titulado ÒLa demanda laboral de los universitarios en la Ciudad

de Buenos AiresÓ.

Finalmente, Fernando Alvarez de Celis realiza un an�lisis de los factores que determinan la renta

urbana y los elementos que hacen a la segregaci�n socio Ð territorial en el estudio ÒRenta

urbana y segregaci�n territorialÓ.

Por �ltimo, queremos mencionar que la Lic. Elina L�pez, quien tuviera un importante papel y

desempe�o en el CEDEM desde su surgimiento, ha decidido continuar su carrera profesional en

otra instituci�n, siendo propicia la ocasi�n para agradecerle los servicios prestados y los

importantes aportes realizados.

Lic. Mat�as Kulfas

Director del CEDEM
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1 Este informe complementa y actualiza lo analizado en ÒMicroempresas: Caracter�sticas estructurales y pol�ticas para su desarrolloÓ, publicado en Coyuntura
Econ�mica de la Ciudad de Buenos Aires N 4, CEDEM, diciembre de 2001.
2 Se trata de un fondo rotativo que se nutre a�o a a�o de los aporte que realiza el presupuesto del Gobierno de la Ciudad y el repago de los cr�ditos otorgados.

Las microempresas son emprendimientos de peque�a escala cuyo desarrollo adquiere especial

inter�s por la posibilidad de generar valor agregado y empleo1. Si se supera la visi�n de las

operaciones aisladas que estas peque�as unidades econ�micas generan, las microempresas

dejan de ser una parte marginal de la econom�a para convertirse en un sector con importantes

potencialidades de desarrollo y de generaci�n de riqueza. 

Entre las diferentes concepciones existentes sobre la microempresa, la perspectiva del trabajo

que se realiza en la Secretar�a de Desarrollo Econ�mico subraya aquellas que enfatizan el

aspecto econ�mico por encima del social. Se entiende, entonces, que existen mercados

rentables a baja escala para empresas de peque�a dimensi�n, que presentan ciertas ventajas

comparativas frente a estructuras mayores. En ocasiones, se interpreta que son empresas en un

estado de desarrollo inicial que, con el tiempo, devendr�n en unidades mayores. 

La gran cantidad de negocios y el denso entramado productivo y de servicios que presenta la

Ciudad de Buenos Aires, sumado al alto poder adquisitivo y nivel educativo de la poblaci�n, se

traducen en condiciones aptas para el crecimiento y desarrollo de las peque�as empresas. Pero

estas firmas suelen encontrar dificultades para sostenerse y expandirse por la presencia de

fallas de mercado en el acceso a financiamiento, capacitaci�n e informaci�n, y por cuestiones

que tienen que ver con el tama�o de las operaciones frente a la competencia de empresas de

mayor tama�o y experiencia. La vulnerabilidad econ�mica y tecnol�gica de las microempresas y

las potencialidades de generar valor y empleo son entonces las que justifican la presencia del

apoyo del Estado en forma temporal. 

El Centro de Apoyo a la Microempresa (CAM) act�a en la �rbita de la Secretar�a de Desarrollo

Econ�mico del Gobierno de la Ciudad, y lleva adelante una serie de programas que se proponen

aminorar los riesgos de vulnerabilidad de las empresas m�s peque�as, fomentar la creaci�n de

nuevos puestos de trabajo y de valor agregado, mejorar la competitividad de las empresas y

facilitar su inserci�n en el tejido productivo de la Ciudad. Entre los instrumentos de asistencia,

se destacan: a) Asistencia financiera: el CAM ofrece cr�ditos a tasa cero de hasta $6.000 a pagar

en 2 a�os con un per�odo de 6 meses de gracia2; b) Asistencia t�cnica: profesionales

especializados asisten en la elaboraci�n de planes de negocio y soluci�n de problemas operativos

de los emprendimientos; c) Capacitaci�n: el CAM ofrece cursos sobre gesti�n contable,

POLêTICAS DE APOYO A LA MICROEMPRESA EN LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES: EL CASO DEL CENTRO DE APOYO A LA

MICROEMPRESA

POR PAULINA SEIVACH
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3 Las consultas por Capacitaci�n reci�n se incorporan en las mediciones de consultas en 2003. De todas maneras, el crecimiento de las consultas en el primer
trimestre de este a�o no responde exclusivamente a los cambios en las mediciones introducidas, sino a un mayor inter�s en el asesoramiento del CAM en general.

financiera y productiva, entre otros; d) vinculaci�n empresaria: se organizan rondas de negocios

y diversas instancias tendientes a mejorar las estrategias de compras y comercializaci�n de los

emprendimientos.

En este trabajo se presentan algunos indicadores recientes de la gesti�n de apoyo a

microempresas en la Ciudad de Buenos Aires a cargo del CAM.

INDICADORES DE GESTIîN

El Centro de Apoyo a la Microempresa (CAM) asisti� a casi 3.200 personas durante el a�o 2002

y a otras 2.250 en el primer trimestre de 2003, con un incremento importante en el inter�s por

los servicios de asesoramiento y cr�ditos en el �ltimo per�odo3 (Cuadro 1). 

CUADRO 1

CENTRO DE APOYO A LA MICROEMPRESA. CANTIDAD DE CONSULTAS ATENDIDAS. A�O 2002 Y PRIMER TRIMESTRE

I DE 2003.

A�o 2002 3.157

A�o 2003 2.246

Enero 505

Febrero 881

Marzo 860

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos del
Centro de Apoyo a la Microempresa, DGM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA

CONSULTAS

CUADRO 2

CENTRO DE APOYO A LA MICROEMPRESA. CONSULTAS ATENDIDAS POR ESTADO DE LA EMPRESA (%). A�O 2002

Y 1ER TRIMESTRE DE 2003

A�o 2002

Nueva 75%

Existente 25%

Total 100%

1er trimestre de 2003

Nueva 67%

Existente 33%

Total 100%

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos del
Centro de Apoyo a la Microempresa, DGM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA

%

Durante el a�o 2002, el 75% de las consultas provinieron de empresas nuevas, mientras que el

restante 25% correspondi� a empresas existentes. Estos guarismos se modificaron en el primer

trimestre de este a�o, reduci�ndose a 67% las empresas en formaci�n frente a 33% de

existentes (Cuadro 2). 
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En el a�o 2002, la edad promedio de los consultantes fue de 42 a�os, en su mayor�a hombres

(53%), superando en dos puntos porcentuales la participaci�n que ten�an en 2001. En el primer

trimestre de 2003, la participaci�n de hombres se equipar� con la de las mujeres (Cuadro 3).

CUADRO 3

CENTRO DE APOYO A LA MICROEMPRESA. CONSULTAS POR G�NERO (%). A�O 2002 Y 1ER TRIMESTRE DE 2003

A�o 2002

Mujeres 47%

Hombres 53%

Total 100%

1er trimestre de 2003

Mujeres 50%

Hombres 50%

Total 100%

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos del
Centro de Apoyo a la Microempresa, DGM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA

%

En lo que respecta a la condici�n de actividad de las personas que consultaron en el CAM, el

65% estaban ocupadas, aunque vale la pena destacar que casi 10 puntos porcentuales

correspond�an a personas subocupadas; el restante 35% corresponde a desocupados. En el

per�odo enero-marzo de 2003, los ocupados representaron el 58%, guarismo que incluye una

porci�n mayor de subocupados (15%), mientras que los desocupados tuvieron una porci�n de

42% (Cuadro 4).

CUADRO 4

CENTRO DE APOYO A LA MICROEMPRESA. CONSULTAS ATENDIDAS POR SITUACIîN OCUPACIONAL. A�O 2002  Y

PRIMER TRIMESTRE DE 2003

A�o 2002

Ocupados 64,6%

Supocupados 9,5%

Desocupados 35,4%

Total 100,0%

1er trimestre de 2003

Ocupados 58,0%

Supocupados 15,0%

Desocupados 42,0%

Total 100,0%

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos del
Centro de Apoyo a la Microempresa, DGM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA

%
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En cuanto al nivel de instrucci�n de quienes se acercaron al CAM, casi la mitad

correspondi� a personas con nivel de instrucci�n terciario o universitario (25% del total,

con esos estudios completos). Las estad�sticas anteriores reflejan el alto nivel educativo

de la poblaci�n de la Ciudad de Buenos Aires, donde un cuarto de la fuerza de trabajo

disponible es graduada universitaria, mientras que casi la mitad tiene estudios

secundarios completos o m�s (Cuadro 5).

CUADRO 5

CENTRO DE APOYO A LA MICROEMPRESA. CONSULTAS SEGòN NIVEL DE INSTRUCCIîN (%). 1ER TRIMESTRE DE

2003

Primario Incompleto 2%

Primario Completo 6%

Secundario Incompleto 13%

Secundario Completo 30%

Terciario Incompleto 9%

Terciario Completo 13%

Universitario Incompleto 15%

Universitario Completo 12%

Total 100%

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos del
Centro de Apoyo a la Microempresa, DGM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA

%NIVEL DE INSTRUCCIîN

Aunque, como se explic� anteriormente, los esfuerzos del CAM est�n focalizados en los

emprendimientos de peque�a escala que puedan ser rentables y competitivos, tambi�n se

atienden demandas de emprendimientos de subsistencia, ofreci�ndoles asistencia t�cnica y

capacitaci�n a trav�s de un equipo de profesionales dedicado a la atenci�n de emprendimientos

desarrollados o a desarrollar por personas de sectores en situaci�n de pobreza estructural. El

equipo act�a en el marco de una articulaci�n entre las Secretar�as de Desarrollo Econ�mico y

de Desarrollo Social.

Adem�s, y en funci�n del aumento de la pauperizaci�n del nivel de vida, este servicio se ha

ampliado. Se asiste t�cnicamente a cooperativas de trabajo, vivienda, consumo y cr�dito,

organizaciones intermedias, est�n formalizadas o no, asociaciones vecinales, etc., que quieren

poner en marcha o acompa�ar un emprendimiento productivo con un fin social y comunitario.

Con relaci�n a los servicios de vinculaci�n comercial, se ha comenzado a configurar un espacio

de encuentros de las microempresas y de sus organizaciones que llevan adelante proyectos

productivos, con el fin de articular estrategias de asociatividad, o bien, de intercambio de

bienes, servicios o informaci�n. Este tipo de estrategia de asociaci�n fue postergado por mucho

tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y reci�n ahora comienza a encararse en forma

permanente. La Direcci�n General de Microemprendimientos ya ha llevado adelante tres
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jornadas de vinculaci�n comercial y es destacable que hayan participado alrededor de 900

empresas. Esto demuestra que este tipo de acciones constituye una herramienta �til para los

emprendedores, pues adem�s de ser un espacio de intercambio con pares, es uno de

aprendizaje para la consolidaci�n del perfil emprendedor y empresarial. 

A principios de 2003, la Direcci�n General de Microemprendimientos lanz� tres redes de

microempresas con el objetivo de fomentar la vinculaci�n entre firmas de peque�a dimensi�n.

Dos de estas redes son sectoriales (textil-indumentaria y alimentos) y la tercera, de base

territorial. El grupo de empresas del sector textil-indumentaria est� conformado por unas 80

empresas y la de alimentos por otras 20 firmas y est�n trabajando activamente en busca de

encuentros comerciales y compras conjuntas que mejoren los costos de las participantes. Por su

parte, en el grupo de vinculaci�n territorial, se nuclean unas 120 empresas pero, tambi�n en

este caso, como la vinculaci�n comercial resulta prioritaria, muchas de las cuestiones que se

plantean en las reuniones escapan tem�ticas territoriales: financiaciamiento, capacitaci�n, etc.

Hasta ahora, el CAM ha respondido las demandas puntuales de capacitaci�n, asistencia t�cnica

y vinculaci�n comercial de los grupos. Durante la Semana PyME organizada por la Secretar�a de

Desarrollo Econ�mico en julio de 2003, hubo reuniones y talleres de las tres redes, gener�ndose

un espacio rico para la interacci�n y la intensificaci�n de los v�nculos entre empresas.

Teniendo un entorno cr�tico y recesivo, se hace m�s relevante que nunca estimular la

asociatividad de las microempresas, apuntal�ndolas en su gesti�n y desarrollo. En ese sentido,

tambi�n se impulsan reuniones de negocios, en las que se ha fomentado la cooperaci�n entre

los microempresarios. A diferencia de las jornadas o encuentros de microempresas, �stas

reuniones generadas por el CAM, constituyen un espacio m�s peque�o, y por tanto m�s �ntimo

a efectos de profundizar los conocimientos que se tienen de los futuros socios o de los actores

que llevar�n adelante una estrategia de comercializaci�n conjunta, o de abaratamiento de costos

(pool de compras o compra-venta de insumos y productos entre s�), etc.

Los encuentros de vinculaci�n comercial se complementan con las acciones referidas a la

implementaci�n de medidas de promoci�n. Se ha instrumentado un cat�logo virtual de

microempresas a fin de dar respuesta a las necesidades de difusi�n y vinculaci�n que

demandaba el sector. La puesta en marcha de este cat�logo se inserta tambi�n entre las

acciones de comunicaci�n del gobierno teniendo amplios beneficios para los emprendedores, ya

que, por un lado, potencia las redes de ayuda mutua entre microempresas, y por otro facilita

accesibilidad a nuevos mercados. 

La concertaci�n estrat�gica entre la administraci�n p�blica, el sector empresarial y las entidades

que prestan servicios a las empresas  -consultor�as tecnol�gicas; laboratorios de certificaci�n,

normalizaci�n y homologaci�n; investigaci�n de mercados y otros- resulta decisiva para

garantizar el acceso a estos servicios avanzados de apoyo a la producci�n y facilitar la

cooperaci�n interempresarial.  A su vez, induce a las empresas peque�as y medianas a buscar

conductas estrat�gicas asociativas a fin de subcontratar algunas actividades de la "cadena de

valor". En este entramado, las microempresas se incorporan a la generaci�n de valor y son

invitadas a  establecer alianzas estrat�gicas temporales con vistas a acceder al conocimiento

tecnol�gico e informaci�n estrat�gica en su sector de actividad.
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Por �ltimo, cabe destacar que en el camino hacia el mejoramiento del tejido productivo de la

Ciudad de Buenos Aires, fue de gran importancia aunar esfuerzos con otros actores sociales. La

Direcci�n General de Microemprendimientos ha participado activamente en las redes de

planificaci�n participativa y gesti�n asociada en funci�n del desarrollo de acciones espec�ficas en

el Mercado V�lez Sarsfield, en el Plan de Sector de Palermo y en la Red de Empresas Sociales.

Se busca, de este modo, fortalecer el entramado territorial para acompa�ar las peque�as

unidades productivas.

ASISTENCIA FINANCIERA

Desde inicios de la gesti�n actual en el Gobierno de la Ciudad, la Direcci�n General de

Microemprendimientos ofrece cr�ditos a tasa cero de hasta $6.000. Estos cr�ditos son

individuales y renovables, para emprendimientos nuevos o en funcionamiento. Los requisitos

para tomarlos consisten en una garant�a de ingresos o propietarias de terceros y certificado de

riesgo crediticio, la inscripci�n en la AFIP e Ingresos Brutos y la conformaci�n de un plan de

negocios para que el solicitante proyecte un negocio viable y rentable. Es importante destacar

que un jefe de proyecto gu�a al emprendedor en la formulaci�n del plan y hace un seguimiento

incluso despu�s del otorgamiento del cr�dito. 

Estos cr�ditos le dan prioridad a grupos de personas que buscan una alternativa emprendedora

a situaciones de desempleo, a los proyectos basados en oficios y de autoempleo y a empresas

de peque�a escala que existan y proyecten ampliarse.

M�s de 2.000 personas acudieron al CAM en procura de asistencia financiera durante el a�o 2002

(62%). En lo que respecta al perfil de quienes hicieron las consultas, tambi�n en este

subconjunto, la mayor�a son hombres, interesados en crear una nueva empresa, muchos de ellos

con problemas de inserci�n laboral (desocupados o subocupados). Cabe destacar que un a�o

atr�s, la cantidad de consultas por cr�ditos hab�a sido pr�cticamente el doble, lo que pone en

evidencia la ca�da en el inter�s de los empresarios de este segmento de asumir los compromisos

de un pr�stamo para llevar adelante un proyecto (Cuadro 6).

Del total de consultas, una fracci�n peque�a se convierte en carpetas iniciadas (20% en 2001)

y de �stos, s�lo una parte (20% en 2001) culminan con el proceso formal de presentaci�n. Como

se explicaba en Coyuntura Econ�mica de la Ciudad de Buenos Aires N 4, en muchas

oportunidades el mismo interesado en el cr�dito llega a la conclusi�n de la inviabilidad del

emprendimiento, evit�ndose que la persona contraiga un cr�dito que no podr� pagar y que el

Estado utilice ineficazmente los recursos p�blicos. El empowerment que lleva adelante el sector

p�blico, contribuye a mejorar la calidad de los proyectos que se asisten financieramente y a una

mayor tasa de supervivencia de los mismos. En contraste con la alta tasa de deserci�n de los

emprendedores en el proceso formal de presentaci�n para un pr�stamo a tasa cero, la Direcci�n

General de Microemprendimientos aprueba un porcentaje muy alto de las mismas (superior a

90% en 2001). El bajo porcentaje de morosidad confirma que el proceso de empowerment y el

proceso de selecci�n son altamente efectivos.



Cabe recordar que se trata de cr�ditos financiados con fondos del Presupuesto del Gobierno de

la Ciudad, lo que implica menores exigencias para el deudor que si interviniese una instituci�n

bancaria. De hecho, los requisitos que impone el Banco Central excluir�a a muchos proyectos que

si bien ser�an viables y rentables, por sus mayores riesgos asociados no ser�an seleccionados.

Adem�s, la asistencia durante la conformaci�n del plan de negocios y el asesoramiento t�cnico

permanente generalmente producen un conocimiento de la situaci�n del tomador del cr�dito

muy profunda. El seguimiento antes y despu�s del cr�dito contribuye a aumentar la probabilidad

de �xito de los emprendimientos. 

En el per�odo agosto-diciembre de 2002 se otorgaron 71 cr�ditos, equivalentes a $413.000. Los

mismos, se suman a los 115 otorgados en los meses anteriores de 2002, totalizando m�s de $

1.200.000 entregados. Cabe recordar que en el a�o 2001, ya se hab�an entregado $1.000.000

a trav�s de 223 cr�ditos. 

En los �ltimos meses hubo un crecimiento importante en la apertura de carpetas para solicitud

de pr�stamos a tasa cero, que en realidad involucran una tasa real negativa, dada la evoluci�n

de los precios. Si bien se trata de pr�stamos de magnitud limitada, en la actualidad ganaron

mayor dimensi�n porque para la mayor�a de las microempresas son la �nica posibilidad de

obtener un pr�stamo accesible. En el primer trimestre de 2003 el CAM otorg� 50 cr�ditos, por

un valor total de $287.000.
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CUADRO 6

CENTRO DE APOYO A LA MICROEMPRESA.  CONSULTAS ATENDIDAS POR TIPO (%). A�O 2002 Y TRIMESTRE I DE

2003

A�o 2002

Crediticias 62,0%

Otras 38,0%

Total 100,0%

Enero-Marzo 2003

T�cnicas 67,2%

Capacitaci�n 18,6%

Generales 8,3%

Crediticias 5,3%

Otras 0,6%

Total 100,0%

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a
datos del Centro de Apoyo a la Microempresa, DGM, Secretar�a de
Desarrollo Econ�mico, GCBA

%TIPO DE ASISTENCIA



Los cr�ditos otorgados entre agosto y diciembre generaron una inversi�n de casi $ 712.000, lo

que implica que por cada peso prestado a tasa cero por el Gobierno de la Ciudad, se gener� una

inversi�n promedio de $1,72. La media invertida por empresa asistida financieramente por el

CAM fue cercana a $10.000, valor superior a los $ 7.200 del a�o anterior. Por otra parte, se sabe

que la mayor parte del capital solicitado (alrededor del 60%) fue para el financiamiento de

capital de trabajo.

Por su parte, los cr�ditos otorgados en el primer trimestre de 2003 generaron una inversi�n de

casi $410.000, alrededor de $8.160 por unidad. Esta magnitud de inversi�n supera en 42% los

cr�ditos otorgados.

En el Cuadro 7 se observa la presencia de una fuerte concentraci�n de las inversiones  en el

rangos de $6.000 a $9.999. Cabe destacar el incremento en la participaci�n de los cr�ditos de

menor inversi�n en el primer trimestre de 2003.   
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CUADRO 7 

CENTRO DE APOYO A LA MICROEMPRESA. CR�DITOS OTORGADOS E INVERSIîN GENERADA. AGOSTO-DICIEMBRE DE

2002 Y TRIMESTRE I DE 2003

Agosto-Diciembre de 2002

Hasta $5.999 7 9,9% $ 28.864

$6.000-$9.999 43 60,6% $ 295.448

$10.000-$14.999 14 19,7% $ 170.081

$15.000-$38.400 7 9,9% $ 217.357

71 100% $ 711.750

Inversi�n media $ 10.025

Inversi�n/Cr�dito 1,72

Trimestre I de 2003

Hasta $5.999 13 26,0% $ 65.156

$6.000-$9.999 27 54,0% $ 177.052

$10.000-$14.999 5 10,0% $ 55.148

$15.000-$38.400 5 10,0% $ 110.767

50 100% $ 408.123

Inversi�n media $ 8.162

Inversi�n/Cr�dito 1,42

CANTIDAD DE

CR�DITOS
TOTAL ($)%RANGO DE LA INVERSIîN

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos del Centro de Apoyo a la Microempresa,
DGM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA
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En el Cuadro 8 se presenta la distribuci�n de los cr�ditos otorgados por tipo de actividad

financiada desde enero de 2001. All� se observa, que en su mayor�a se trata de actividades

vinculadas a los servicios y a la actividad comercial, de alta incidencia de mano de obra. Aun los

emprendimientos de tipo productivo se caracterizan por tener un fuerte componente de dise�o,

trabajo artesanal y ser de comercializaci�n directa al consumidor. Rubros tales como el

gastron�mico y el del dise�o vinculado a la actividad textil (indumentaria femenina, para beb�,

ni�os, etc.) encuentran las frecuencias m�s repetidas y concentran m�s de un cuarto del total

de empresas financiadas, pero resultan de dif�cil categorizaci�n seg�n la clasificaci�n tradicional

(productivo, comercial, de servicios). Esto se debe a que el escaso volumen de producci�n

determina que la proporci�n de los recursos dedicados al proceso productivo, vis a vis los

empleados en actividades de servicios y/o comercializaci�n, no resulte sustancialmente

significativa. 

Tambi�n se destaca la presencia de actividades que aumentan su participaci�n como

inform�tica, la producci�n audiovisual, las telecomunicaciones, la ecolog�a y el turismo. Muchas

de ellas generan un alto valor agregado a partir de esta particularidad explotando nichos

especialmente rentables a peque�a escala (artesan�as vinculadas al turismo, indumentaria con

dise�os exclusivos, etc.). 
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Total 223 186 51 100,0% 100,0% 100,0%

Dise�o / indumentaria 25 24 7 11,2% 12,9% 13,7%

Gastron�mico 30 22 11 13,5% 11,8% 21,6%

Recreaci�n / esparcimiento 2 10 1 0,9% 5,4% 2,0%

Almac�n / supermercado 2 9 1 0,9% 4,8% 2,0%

Editorial 8 9 1 3,6% 4,8% 2,0%

Librer�a / jugueter�a 11 8 4 4,9% 4,3% 7,8%

Turismo / hoteler�a 10 8 0 4,5% 4,3% 0,0%

Centro de est�tica 10 7 1 4,5% 3,8% 2,0%

Kiosco 3 7 3 1,3% 3,8% 5,9%

Artesan�a 7 6 2 3,1% 3,2% 3,9%

Cerrajer�a / ferreter�a / electricidad 4 6 1 1,8% 3,2% 2,0%

Muebles 3 6 1 1,3% 3,2% 2,0%

Calzado / marroquiner�a / textil 5 5 4 2,2% 2,7% 7,8%

îptica / fotograf�a 5 5 0 2,2% 2,7% 0,0%

Audiovisi�n 10 4 2 4,5% 2,2% 3,9%

Capacitaci�n / educaci�n 9 4 1 4,0% 2,2% 2,0%

Dise�o / publicidad / promoci�n 8 4 1 3,6% 2,2% 2,0%

Limpieza / mantenimiento 6 4 2 2,7% 2,2% 3,9%

Mec�nica automotriz 5 4 0 2,2% 2,2% 0,0%

Decoraci�n 4 3 1 1,8% 1,6% 2,0%

Inform�tica 11 3 0 4,9% 1,6% 0,0%

Medicina / veterinaria 2 3 2 0,9% 1,6% 3,9%

Perfumer�a / farmacia / laboratorio 4 3 0 1,8% 1,6% 0,0%

Transporte 3 3 1 1,3% 1,6% 2,0%

Asesoramiento profesional 9 2 0 4,0% 1,1% 0,0%

Cultura 0 2 0 0,0% 1,1% 0,0%

Metal�rgica 3 2 0 1,3% 1,1% 0,0%

Regaler�a 2 2 1 0,9% 1,1% 2,0%

Saneamiento ambiental 0 2 0 0,0% 1,1% 0,0%

Servicios profesionales 3 2 0 1,3% 1,1% 0,0%

Telecomunicaciones 1 2 1 0,4% 1,1% 2,0%

Construcci�n 5 1 0 2,2% 0,5% 0,0%

Imprenta 5 1 1 2,2% 0,5% 2,0%

Joyer�a 0 1 0 0,0% 0,5% 0,0%

Maquinaria 2 1 0 0,9% 0,5% 0,0%

Organizaci�n de eventos 0 1 0 0,0% 0,5% 0,0%

Bazar 0 0 1 0,0% 0,0% 2,0%

Correo / mensajer�a 1 0 0 0,4% 0,0% 0,0%

Ecolog�a 2 0 0 0,9% 0,0% 0,0%

Pl�sticos 2 0 0 0,9% 0,0% 0,0%

Servicios para la tercera edad 1 0 0 0,4% 0,0% 0,0%

Fuente: CEDEM, Centro de Estudios para el Desarrollo Econ�mico Metropolitano, GCBA, en base a datos del Centro de
Apoyo a la Microempresa, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA.

I TRIM. 20032002
I TRIM. 20032002

2001

TIPO DE ACTIVIDAD

FINANCIADA

% DEL TOTAL

CUADRO 8

CENTRO DE APOYO A LA MICROEMPRESA. CR�DITOS OTORGADOS SEGòN TIPO DE ACTIVIDAD FINANCIADA. A�OS

2001 Y 2002  Y PRIMER TRIMESTRE DE 2002

2001



CAPACITACIîN

El total de los inscriptos durante 2002 alcanz� las 3.680 personas, que se suman a las 3.950

personas del a�o anterior. Seg�n los datos extra�dos de una encuesta que se realiz� sobre el

total de los asistentes a los cursos durante 2002, los capacitados en el CAM presentan las

siguientes caracter�sticas:

¥ A diferencia de las consultas para asesoramiento t�cnico y financiamiento, son mayoritariamente

mujeres (61,5%).

¥ La apertura por tramo de edad denota que los mayores de 40 a�os representan la poblaci�n m�s

frecuente (55,5%), mientras que los de 26 a 40 alcanzan el 35,2%. La presencia de j�venes es

relativamente escasa (9,3%).

¥ La mayor�a de los asistentes alcanz� un nivel de educaci�n formal superior a la secundaria

(terciaria o universitaria). Representan m�s del 48,7% mientras que los que tienen hasta

secundario completo son el 46,4%. Los que solo tienen hasta primario completo o alg�n oficio

alcanzan el 5%. 

¥ La categor�a ocupacional y condici�n de actividad de los capacitados en el CAM refleja que el

26,4% de los asistentes son cuentapropistas. Asimismo, se observa el fuerte inter�s que

despierta la alternativa de la microempresa para los desempleados: el 42,8% de los asistentes

a los cursos reviste esta condici�n. Por otro lado, la asistencia de ocupados en relaci�n de

dependencia (12,3%), subocupados (15,9%) y jubilados (1,7%) estar�a indicando una

motivaci�n fundada en el bajo nivel de ingresos de la poblaci�n. 

¥ Seg�n el estado de la microempresa, se observa que el 78,4% de los capacitados no tienen

empresas en funcionamiento sino en formaci�n o como proyecto futuro, mientras que el 21,6%

restante se ocupa actualmente en la misma.

¥ Un 43,1% del total de asistentes a los cursos de capacitaci�n recibi� alguna otra asistencia

(financiera, t�cnica o de capacitaci�n) por parte del CAM.
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CONCLUSIîN

Durante el a�o 2002, el Centro de Apoyo a la Microempresa continu� brindando servicios de

asistencia t�cnica, financiera y capacitaci�n a microempresas de la Ciudad de Buenos Aires, con

un total de m�s de 3.200 personas asistidas. Particularmente en los meses de mayor crisis, esta

asistencia se convirti� para muchas empresas en su �nica alternativa para desarrollar sus

proyectos, ampliarse e incluso sostenerse a pesar de las dificultades coyunturales. 

Cabe destacar el paulatino crecimiento del volumen de asistencia en general, y de la financiera

en particular. Durante los a�os 2001 y 2002 se otorgaron unos 500 cr�ditos, y para el presente

a�o se estima alcanzar el millar.
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Este trabajo tiene como objetivo analizar la competitividad del turismo receptivo en la Ciudad

de Buenos Aires en t�rminos de precios, debido a que es �ste uno de los elementos que influye

en la afluencia tur�stica desde el exterior y en el gasto que realizan los visitantes.

No se han realizado estudios recientes sobre las vinculaciones que existen entre la evoluci�n del

turismo y el tipo de cambio real para la Ciudad de Buenos Aires, b�sicamente porque durante la

Convertibilidad este �ltimo se mantuvo en niveles muy bajos, por lo que los factores de

competitividad no se encontraban en los precios. Dada la falta de antecedentes, este trabajo

posee un car�cter exploratorio y se centra en indagar los cambios en la competitividad tur�stica

de la Ciudad, considerando las variaciones en los tipos de cambio bilaterales reales del peso

argentino con las de los principales pa�ses o regiones de donde provienen los visitantes.

Es importante destacar que si bien la competitividad v�a precio es un aspecto relevante, es uno

entre varios otros que determinan la competitividad global de una Ciudad, y suma a su

infraestructura, oferta de alojamiento, atractivos culturales, art�sticos, hist�ricos, tradicionales,

paseos de compras, etc. Por lo tanto, un an�lisis como el que se propone en el presente trabajo

presenta una mirada parcial sobre el fen�meno, que de ninguna manera pretende abarcarlo

todo, sino que solo focaliza en el aspecto mencionado.

Este trabajo se estructura de la siguiente manera: en la primera secci�n se analiza la evoluci�n

de los tipos de cambio reales bilaterales y multilateral por etapas y su vinculaci�n con la

magnitud y composici�n del flujo de visitantes por origen; luego se sopesa la correspondencia

entre la evoluci�n de los tipos de cambio bilaterales y el gasto medio diario tur�stico por origen

en los �ltimos cuatro trimestres; por �ltimo, se presenta una visi�n comparada de la evoluci�n

reciente del gasto medio diario y total tur�sticos por origen, con implicancias para la gesti�n

p�blica y privada.

CONSIDERACIONES METODOLîGICAS

El an�lisis de la competitividad tur�stica de la Ciudad de Buenos Aires requiere de un conjunto

importante de informaci�n, que al momento, s�lo existe parcialmente. Asimismo, parte de la

informaci�n disponible surge de series cortas, lo cual impide incorporar algunos aspectos claves

como el de la estacionalidad en los flujos de ingreso de visitantes desde los diferentes or�genes

del extranjero (per�odos de vacaciones, clima, motivos de viaje, actividades que se busca
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UNA APROXIMACIîN A LA COMPETITIVIDAD TURêSTICA DE

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES TRAS LA DEVALUACIîN DEL

PESO

POR PABLO PERELMAN Y PAULINA SEIVACH



realizar, etc.). Por tal motivo, para avanzar en esta fase exploratoria del tema, se debieron

asumir una serie de supuestos y utilizar en muchos casos variables proxy. 

Para una correcta medici�n de la competitividad tur�stica, lo ideal ser�a construir una canasta

tur�stica integrada por los bienes y servicios que los visitantes adquieren durante su estad�a en

la Ciudad, tomando en cuenta el peso que tiene cada uno de los rubros en el gasto total. La

canasta tur�stica luego ser�a valorizada y actualizada en base a los precios que relevan

mensualmente el INDEC y otros organismos oficiales. Asimismo, para un an�lisis de

competitividad, la canasta tur�stica de la Ciudad debiera poder contrastarse con las de otras

ciudades, particularmente con aquellas que compiten con Buenos Aires como destino. En este

caso, la competitividad de Buenos Aires variar�a en funci�n de la evoluci�n del costo de su

canasta tur�stica, del costo de las canastas de las otras ciudades y de las modificaciones de las

paridades cambiarias de las monedas de cada pa�s.

Para calcular los tipos de cambio bilaterales reales de los pa�ses seleccionados, se deflactaron

los tipos de cambio nominales con los �ndices de precios relativos al consumidor. Esta decisi�n,

obligada por la ausencia de informaci�n m�s precisa, implica actualizar los precios en base a un

�ndice que es representativo del gasto del conjunto de la poblaci�n que reside en el pa�s1. 

Se construy� un tipo de cambio multilateral real, que sintetiza los tipos de cambio bilaterales

reales de los principales pa�ses de origen tur�stico, ponderados por la cantidad de turistas que

aportan cada uno de ellos a la Ciudad de Buenos Aires respecto del total. La estructura utilizada

para las ponderaciones corresponde a la informaci�n correspondiente a los doce meses

comprendidos entre junio de 2002 y mayo de 2003 (Gr�fico 1). Se eligi� este per�odo debido a

que durante los primeros meses del a�o pasado, la crisis distorsion� notoriamente la

composici�n de los visitantes y se requer�a de un a�o completo para aislar los efectos de la

estacionalidad.

Los or�genes tur�sticos elegidos para este an�lisis fueron Chile, Uruguay, pa�ses de la Eurozona,

Estados Unidos, Brasil y Paraguay.

Las fuentes de informaci�n para la elaboraci�n de este trabajo fueron los bancos centrales de

los pa�ses analizados y de la Uni�n Europea, institutos de estad�stica nacionales y la Encuesta

en Bocas de Salida de la Ciudad de Buenos Aires realizada en forma permanente por el PEIET-

CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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1 Como referencia, cabe mencionarse que entre diciembre de 2001 y mayo de 2003, el IPC general aument� el 44%, mientras que el rubro ÒTurismoÓ mostr� un
incremento m�s elevado (58%). Sin embargo, cabe acotar que los gastos tur�sticos propiamente dichos (alojamiento, transporte por turismo, excursiones y
paquetes tur�sticos), s�lo incluyen una parte de los gastos que realizan los visitantes extranjeros, no siendo considerados otros rubros importantes como el consumo
gastron�mico, el transporte en la Ciudad, las compras de art�culos y souvenirs, etc. Por ejemplo, algunos rubros significativos mostraron incrementos inferiores al
IPC, como las comidas fuera del hogar (32%), y el transporte p�blico en taxis y subtes cuyos precios se mantuvieron constantes. En cambio, otro rubro importantes
del gasto tur�stico, la indumentaria, aument� el 70,5%. Estos datos sugieren que la utilizaci�n del IPC es un proxy adecuado.



EVOLUCIîN DE LOS TIPOS DE CAMBIO REALES BILATERALES Y MULTILATERAL

Para el an�lisis de la evoluci�n de los tipos de cambio bilaterales y multilaterales

posconvertibilidad, se distinguen dos etapas bien diferenciadas. La primera tiene lugar en el

primer semestre de 2002, y se caracteriza por una notable depreciaci�n de la moneda local,

tanto en valores nominales como reales. La segunda se desarrolla entre julio de 2002 y abril de

2003, per�odo en el cual se produce una apreciaci�n paulatina y constante del peso, que

recupera una parte del valor perdido en la etapa anterior. Por �ltimo, luego de diez meses

consecutivos en los que la moneda local se apreci� frente a las extranjeras, en mayo de 2003,

debido a la apreciaci�n que observaron el euro y el real, y la relativa estabilidad de las otras

monedas, el tipo de cambio real multilateral mostr� un ligero incremento, (Gr�fico 2).
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Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a relevamiento propio.

GRçFICO 1

TURISMO. ORIGEN DE LOS PRINCIPALES VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (%). JUNIO DE 2002-

MAYO DE 2003.
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2 Durante el transcurso de junio el d�lar lleg� a cotizar a $4, pero luego de alcanzar ese pico su precio retrocedi�.

PRIMERA ETAPA (PRIMER SEMESTRE DE 2002): FUERTE DEPRECIACIîN DEL PESO

ARGENTINO

En enero de 2002 se determin� un tipo de cambio fijo con una paridad de $1,40 por d�lar para

las operaciones de comercio exterior. No obstante, en las casas de cambio la divisa extranjera

se ubic� en valores superiores, debido a la fuerte demanda especulativa del p�blico y de los

grandes operadores, que adquir�an d�lares sin reparar en el precio debido al clima de

incertidumbre producido por el default, la quiebra de los contratos entre los ahorristas y los

bancos, y la amenaza de un nuevo episodio hiperinflacionario. En el mes de marzo el gobierno

nacional decret� la liberaci�n del tipo de cambio, interviniendo en el mismo con el objetivo de

frenar la escalada de la divisa norteamericana, con magros resultados. En ese marco se

profundiz� la devaluaci�n del peso con respecto al d�lar y al resto de las monedas de los

principales pa�ses de origen tur�stico. 

La devaluaci�n alcanz� una magnitud notable durante el primer semestre de 2002. S�lo en

enero el precio del d�lar se increment� 61%, en febrero y marzo 19%, en abril 25%, y en mayo

y junio 16% y 9%, respectivamente. Al final del semestre la divisa norteamericana hab�a

alcanzado un valor de $3,622, lo que equivale a una devaluaci�n nominal del 262%. 

La devaluaci�n durante el primer semestre de 2002 tambi�n fue muy elevada en t�rminos

reales, ajustada con el êndice de Precios al Consumidor (IPC). En el caso del d�lar, la apreciaci�n

real contra el peso fue del 182,5%. En ese sentido, cabe destacar que cuando los analistas

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Bancos Centrales nacionales e
Institutos de estad�sticas nacionales.

GRçFICO 2

TURISMO. EVOLUCIîN DE LOS TIPOS DE CAMBIO REALES BILATERALES FRENTE AL PESO ARGENTINO. BASE

DICIEMBRE DE 2001=100. DICIEMBRE 2001-MAYO DE 2003.
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3 Para medir el impacto real de la devaluaci�n los macroeconomistas utilizan el concepto de pass through, descontando a la devaluaci�n el crecimiento de los precios
de los bienes transables. Dado que no existe un �ndice que mida el precio de estos bienes, se suele utilizar como aproximaci�n el IPIM.
4 Los datos sobre ingreso de visitantes para el a�o 2002 provienen del relevamiento propio que se inici� en el �ltimo trimestre de 2001 (PEIET-CEDEM, Secretar�a
de Desarrollo Econ�mico, GCBA), en tanto que los que se toman como referencia para la comparaci�n interanual, tienen como fuente el INDEC. Dado que se trata
de operativos diferentes, con metodolog�as distintas, no ser�a correcto en todos los casos cuantificar las variaciones comparando una serie contra otra. Sin embargo,
es posible aproximarse mediante estas dos series a algunos fen�menos, como los que se presentan en esta parte del informe.  

se�alan la notable magnitud de la devaluaci�n argentina en el contexto de la experiencia

internacional, lo hacen a partir de un tipo de cambio real que calculan descontando al tipo de

cambio nominal el êndice de Precios Impl�citos Mayorista (IPIM), cuyo incremento fue

significativamente superior al minorista. Esto permite concluir que el impacto de la devaluaci�n

en este per�odo fue mucho m�s significativo para la actividad tur�stica, que para la econom�a

argentina en su conjunto3.  

Las diferencias en la evoluci�n de los tipos de cambio bilaterales reales, se deben a los procesos

de depreciaci�n (apreciaci�n) del peso con respecto a las monedas extranjeras, y a la evoluci�n

particular de los �ndices de precios al consumidor en cada uno de los pa�ses o regiones. Si bien

en estos primeros meses la magnitud en que se devalu� el peso con respecto a las monedas de

los pa�ses seleccionados mostr� diferencias, la dispersi�n fue relativamente reducida. Como se

ver� m�s adelante, a partir del segundo semestre de 2002, cuando el peso comenz� el proceso

de apreciaci�n, la brecha en los tipos de cambio bilaterales se fue ensanchando.

Al comparar al final del primer semestre la evoluci�n de los tipos de cambio de los principales

or�genes tur�sticos de la Ciudad, con base diciembre de 2001, se observa que la mayor

depreciaci�n del peso se produjo respecto del d�lar norteamericano Ð que se increment�

182,5%. Entre los pa�ses de la regi�n, la devaluaci�n m�s importante se produjo contra el peso

chileno (177,8%) y la menor con respecto al peso uruguayo (135%). La Eurozona se ubic� en

una situaci�n intermedia, con un incremento real del valor del euro de 160,7% y el real brasilero

algo debajo de este �ltimo (153%). Como consecuencia, el tipo de cambio real multilateral

aument� 166,5%.

Para analizar la evoluci�n de los flujos de turistas extranjeros a la Ciudad, su gasto y la

vinculaci�n entre estos y los tipos de cambio bilaterales y multilateral, se agrup� la informaci�n

por trimestres desde el per�odo enero de 2002 hasta mayo de 2003. Ser�a de mucho inter�s

contar con series m�s largas que las que se encuentran disponibles, para poder estimar con

mayor consistencia la composici�n de los visitantes extranjeros seg�n pa�s de origen. M�s a�n,

teniendo en cuenta los cambios significativos que se verificaron en el a�o 2002, cuyos resultados

estuvieron muy influenciados no s�lo por la devaluaci�n sino tambi�n por los cambios en la

situaci�n pol�tica y social.

Se advierte que durante el primer trimestre del a�o 2002 el flujo de turistas extranjeros se

redujo significativamente, especialmente el proveniente de Estados Unidos, Chile y Brasil, que

mostraron variaciones interanuales muy negativas4. Europa tuvo una ca�da en valores absolutos

m�s moderada, lo que le permiti� aumentar su peso relativo como proporci�n del total de

visitantes extranjeros. Paraguay fue el �nico pa�s que mostr� un incremento absoluto de

viajeros. En este per�odo los turistas extranjeros representaron apenas el 16,4% del total de

visitantes a la Ciudad, porcentaje muy por debajo de la media hist�rica.

En el segundo trimestre de 2002 el turismo de procedencia extranjera comenz� a recuperarse.

La proporci�n de visitantes del exterior aument� al 28%, aunque en cantidades absolutas

nuevamente se registr� una merma de los visitantes con relaci�n al mismo per�odo de 2001.



En t�rminos de composici�n, comenzaba a advertirse un crecimiento importante de los turistas

provenientes del Resto de Am�rica Latina (fundamentalmente Per�, Ecuador y Colombia) y un

nivel particularmente alto de los visitantes de Estados Unidos. En ese sentido, cabe se�alar que

durante el segundo trimestre de 2002, la paridad pesoÐd�lar era la que m�s se hab�a

incrementado en t�rminos reales. El bloque del MERCOSUR mostraba nuevamente una

performance pobre, debido a que Uruguay y fundamentalmente Brasil participaban con

porcentajes relativamente reducidos con relaci�n al promedio de los �ltimos cinco a�os. 

El mal desempe�o del turismo en el primer semestre se explica por la crisis pol�tica, econ�mica

y social que padec�a la Argentina, cuyas im�genes fueron ampliamente difundidas por los medios

de comunicaci�n masiva internacionales, generando sobre los potenciales turistas extranjeros

un efecto disuasivo, por temor a la inseguridad. Incluso, a diferencia de lo que podr�a suponerse,

ese efecto no solamente impact� en Europa, Norteam�rica y pa�ses desarrollados, sino tambi�n

en los lim�trofes, que son desde el punto de vista tur�stico los m�s importantes. 

Los resultados del primer semestre de 2002 muestran que la sensaci�n de inseguridad

(independientemente de su correspondencia con la situaci�n real), potenciada por la

trascendencia que tom� la Argentina a ra�z de su declaraci�n de default y la magnitud de las

movilizaciones populares, se impuso por encima del abaratamiento del costo tur�stico generado

por la devaluaci�n. Otra hip�tesis es que luego de un per�odo tan prolongado en el cual Buenos

Aires fue una de las ciudades m�s caras del mundo, la difusi�n de las nuevas condiciones

repercuti� con unos meses de retraso. En tal sentido, el rezago no s�lo debe atribuirse a las

decisiones individuales de los visitantes, sino tambi�n a la velocidad con que las agencias de

viajes, aerol�neas y otros agentes tur�sticos comenzaron a ofrecer masivamente paquetes

tur�sticos. Tambi�n la difusi�n Òboca a bocaÓ, sobre todo en or�genes donde la Ciudad y el pa�s

son pocos conocidos o lejanos, si bien efectiva, llev� su tiempo. 

SEGUNDA ETAPA (SEMESTRE II DE 2002 / MAYO DE 2003): APRECIACIîN DEL PESO

Luego del pico alcanzado en junio de 2002, el peso comenz� el proceso de apreciaci�n con

respecto a las monedas de todos los pa�ses considerados5. Si bien el signo de la tendencia fue

en todos los casos el mismo, la magnitud en que se modificaron las paridades y el per�odo en

que ocurrieron los cambios fueron bien espec�ficos y diferenciados.

El proceso de revaluaci�n del peso fue, a partir del tercer trimestre de 2002, continuo y por

momentos muy pronunciado, y se debi� a la conjunci�n de varios factores: la inercia del proceso

inflacionario desatado por la propia devaluaci�n (que en el segundo semestre de 2002 se

increment� 8%), la reducci�n nominal del valor de las divisas,  y los procesos de depreciaci�n

registrados primero en los pa�ses de la regi�n -fundamentalmente Uruguay y Brasil- y m�s

adelante en Estados Unidos.

En el tercer trimestre de 2002, la cantidad de turistas que arribaron a la Ciudad de Buenos Aires

se duplic� con respecto al mismo per�odo de 2002. Asimismo, la proporci�n de visitantes

extranjeros volvi� a incrementarse notoriamente, alcanzando el 44,7% de los ingresos a la

Ciudad. En este per�odo se mantiene el elevado porcentaje de turistas procedentes del Resto de
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5 Con la transitoria excepci�n del euro y de la libra esterlina, cuya cotizaci�n se mantuvo en julio y reci�n comenz� a descender en agosto.



Am�rica Latina, que triplican su promedio hist�rico, y que como se mencion� m�s arriba, se

debi� a la llegada de visitantes provenientes de or�genes no tradicionales como Ecuador,

Colombia y Per�. Tambi�n se produce un notorio crecimiento de los viajeros provenientes de

Chile, que pasaron a representar la quinta parte de los visitantes extranjeros (entre tres y

cuatro veces su participaci�n tradicional) y otro a�n m�s significativo, de Paraguay. Como

contrapartida, la participaci�n de Uruguay se ubic� muy por debajo de su media de 1997-2001,

y sucedi� algo similar con Brasil, aunque en menor medida.

La evoluci�n del turismo extranjero en el tercer trimestre de 2002 sugiere la existencia de un

rezago entre la devaluaci�n y su efecto en el incremento de las visitas procedentes del

extranjero, como se advierte especialmente en el caso chileno y en menor medida en el

brasilero.

El pobre desempe�o de Uruguay se debe principalmente a la crisis econ�mica que afecta a este

pa�s, a su vez reforzada por la importante devaluaci�n de su moneda, que en este per�odo se

deprecia 16,6% con respecto al peso argentino. 

Por su parte, el euro, que luego del d�lar es la moneda cuya cotizaci�n m�s se increment� hasta

el tercer trimestre de 2002, aparece en correlaci�n con el notorio aumento de turistas euopeos

respecto del a�o anterior. Chile, por �ltimo, es el otro origen claramente beneficiado por la

modificaci�n del tipo de cambio. En contraste, a pesar de que el d�lar norteamericano en el

tercer trimestre segu�a siendo la moneda que m�s se hab�a apreciado con relaci�n al peso, los

visitantes procedentes de ese pa�s se mantuvieron en niveles similares a los del a�o anterior.

En el cuarto trimestre de 2002 las tendencias m�s relevantes fueron el bajo porcentaje de los

turistas provenientes del MERCOSUR, que apenas contribuyeron con el 24% de los turistas

extranjeros, cuando tradicionalmente el bloque ha representado entre el 55% y 60% de los

visitantes del exterior. La raz�n es que Uruguay y Brasil contribuyeron con la mitad o menos de

su porci�n hist�rica, con lo cual, a�n en un contexto de fuerte aumento del turismo receptivo

del exterior, los visitantes de estos pa�ses se redujeron incluso en valores absolutos con respecto

al cuarto trimestre de 2001. En estos casos confluyeron dos factores determinantes: el real y el

peso uruguayo continuaron devalu�ndose fuertemente contra el peso argentino.

Entre los pa�ses que en este trimestre m�s se beneficiaron con las nuevas condiciones

imperantes se cuentan los de Resto de Am�rica Latina6, que concentraron m�s de la quinta parte

de los visitantes extranjeros, y Chile, que se transform� en el principal pa�s de origen (15,7%).

Europa, por su parte, tambi�n aport� en el �ltimo trimestre del a�o pasado una proporci�n

importante de turistas (24,2%), que pr�cticamente duplica los guarismos de los �ltimos a�os.

Cabe mencionar que Chile y especialmente los pa�ses de la Eurozona, mostraron reducciones

moderadas de su tipo de cambio, ubic�ndose en aquel momento por encima del tipo de cambio

multilateral.

En el primer trimestre de 2003, el turismo extranjero continu� aumentando, cuadruplicando los

niveles registrados en igual per�odo del a�o anterior. Aunque es cierto que la performance en

2002 fue particularmente pobre, los registros tambi�n resultan elevados en comparaci�n con los

primeros trimestres de a�os anteriores.
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6 Pa�ses latinoamericanos con excepci�n de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.
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La composici�n del turismo por or�genes tambi�n muestra en este per�odo niveles alejados de

las medias hist�ricas. El MERCOSUR apenas re�ne la quinta parte de los visitantes extranjeros.

Uruguay, tradicionalmente el principal origen tur�stico extranjero, redujo su aporte a un

paup�rrimo 7% (equivalente a menos de la cuarta parte de su contribuci�n hist�rica), debido a

que en este per�odo el peso uruguayo continu� depreci�ndose marcadamente contra el peso

argentino, con una persistencia de la crisis econ�mica que resulta preeminente. En Brasil, donde

se produce una apreciaci�n moderada del real, la visita de turistas brasileros se mantiene en

niveles relativos por debajo de la media hist�rica, aunque en cantidades absolutas los visitantes

se duplican.

Chile es por segunda vez consecutiva el principal origen tur�stico, reuniendo el 22,3% de los

ingresos a la Ciudad. El buen desempe�o se cumple a pesar de que en este per�odo el peso

chileno se depreci� notoriamente, registrando una ca�da de su cotizaci�n en valores reales de

casi 15%. Resto de Am�rica Latina mostr� nuevamente en este trimestre una participaci�n

porcentual muy significativa, que m�s que duplic� la observada en igual per�odo del a�o anterior.

Europa, por su parte, sum� la cuarta parte del total de visitantes externos a la Ciudad. Esta

proporci�n si bien es inferior a la at�picamente elevada del primer trimestre del a�o anterior, en

t�rminos absolutos equivale a casi 200.000 turistas, cantidad que m�s que triplica los registros

del a�o anterior.

Cabe destacar que el euro es a partir de este per�odo la moneda frente a la cual el peso mostr�

la mayor depreciaci�n respecto de diciembre de 2001, posici�n que hasta el trimestre anterior

ocupaba el d�lar norteamericano. Estados Unidos mantuvo una proporci�n similar a la de un a�o

atr�s, aunque en t�rminos absolutos es cuatro veces mayor, debiendo destacarse que el

crecimiento del turismo norteamericano se cumple a pesar de que en este per�odo hubo una

ca�da muy significativa en la cotizaci�n del billete norteamericano.

Por �ltimo, en el segundo trimestre de 20037, se produce el arribo de cerca de 500.000 turistas

extranjeros, cifra que supera en 42% a la lograda en todo el segundo trimestre del a�o pasado.

Los tres hechos m�s notables de este per�odo son: la reducci�n de la importancia relativa del

turismo chileno (12,1%), la recuperaci�n de los ingresos provenientes del Uruguay (18,6%) y el

mantenimiento del elevado peso de Resto de Am�rica Latina (24%).

En el caso de Chile, es probable que en la ca�da de la participaci�n haya influido, con unos meses

de desfasaje, la fuerte disminuci�n del valor del peso chileno registrada en el trimestre anterior.

Conviene aclarar, sin embargo, que el turismo procedente de Chile sigue siendo en t�rminos

hist�ricos y, en particular, con relaci�n al a�o anterior, bastante elevado, tanto en t�rminos

absolutos como relativos.

El crecimiento reciente del turismo procedente de Uruguay, le permiti� a este pa�s recuperar su

tradicional liderazgo. Dicha recuperaci�n se cumpli� a pesar de que el peso uruguayo continu�

depreci�ndose frente al peso argentino; por lo tanto, la evoluci�n reciente parece explicarse por

cierto alivio en la situaci�n econ�mica, y por una descompresi�n de la demanda contenida en

los �ltimos meses, ya que la poblaci�n uruguaya est� muy acostumbrada a viajar a la Argentina,

y muchos habitantes tienen parientes y amigos que residen en la Ciudad y sus alrededores8. As�

y todo, la porci�n de turistas uruguayos sigue siendo muy inferior a su participaci�n tradicional.

7 Los datos de este per�odo son provisorios y por lo tanto est�n sujetos a revisi�n.
8 Visita a familiares o amigos se enmarca muchas veces dentro del motivo Vacaciones, pero dado que en general, el gasto medio Ðe incluso el perfil de visitantes-
suele ser en el primer caso inferior al del segundo se opt� por diferenciarlos en la presentaci�n de resultados. 
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En el segundo trimestre de 2003, las paridades bilaterales respecto del peso tambi�n mostraron

una reducci�n permanente en referencia al per�odo anterior, con la excepci�n de Brasil, donde el

real se revalu� levemente, lo que abarat� el consumo para los turistas procedentes de ese pa�s.

Como se mencion�, la apreciaci�n fue diferenciada para las distintas monedas extranjeras. La

mayor apreciaci�n del peso argentino tuvo lugar frente al peso uruguayo, ya que en este pa�s

tambi�n se produjo una devaluaci�n de su moneda muy significativa, que devino con

posterioridad a la crisis de su sistema financiero y la profundizaci�n de la recesi�n. En el �ltimo

a�o, la cotizaci�n del peso uruguayo cay� 45%. En el otro extremo se ubican los pa�ses de la

Eurozona, ya que el proceso de apreciaci�n del euro respecto de las principales monedas,

posibilit� que su cotizaci�n acumulara una p�rdida de s�lo 14%, equivalente a la mitad de la

erosi�n que sufri� el tipo de cambio multilateral.

EVOLUCIîN DIFERENCIAL DE LOS TIPOS DE CAMBIO

La notable devaluaci�n del peso argentino fue marcadamente diferenciada con respecto a las

monedas de los principales pa�ses de los cuales provienen los visitantes a la Ciudad de Buenos

Aires. Es por eso que revisar solamente la evoluci�n del peso frente al d�lar estadounidense Ðla

comparaci�n m�s frecuente- resulta absolutamente limitada, sobre todo teniendo en cuenta la

brecha creciente en el tiempo de las paridades cambiarias.  Los pa�ses de la Eurozona fueron los

que tuvieron una mayor apreciaci�n de su moneda respecto del peso (128,5%), mientras el peso

uruguayo fue el que mostr� el menor aumento de paridad con respecto al peso argentino

(26,8%) (Gr�fico 2).

Si bien desde el tercer trimestre de 2002 todas las monedas se devaluaron respecto del peso,

durante el segundo semestre de ese a�o dicho proceso fue moderado en los casos de Estados

Unidos, Chile y los pa�ses de la Eurozona, y bastante pronunciado en Brasil y Uruguay. En tanto,

en los primeros cinco meses de 2003, en un contexto general donde el peso argentino mostr�

una marcada revaluaci�n, Uruguay, Estados Unidos y Chile fueron los pa�ses cuyas monedas

tuvieron mayores ca�das de cotizaci�n frente al peso, mientras en el otro extremo la cotizaci�n

del euro perdi� 10,8% y la del real gan� 4,3%.

Como consecuencia de las marcadas diferencias en la magnitud en que se revalu� el peso

argentino respecto de las monedas de los pa�ses analizados, se observa que la dispersi�n entre

las cotizaciones de estas �ltimas es mucho m�s pronunciada en mayo de este a�o que en igual

mes del a�o anterior.

Chile, que durante casi todo el per�odo de an�lisis aport� la mayor cantidad de turistas, tuvo una

ca�da en la cotizaci�n de su moneda inferior a la del tipo de cambio multilateral en la segunda

mitad de 2002, y superior en los primeros cinco meses de 2003. En particular, entre enero y

marzo de 2003 la moneda del pa�s trasandino cay� 14,5%, siendo la divisa cuyo poder

adquisitivo m�s se deterior� en ese per�odo. Brasil, en cambio, fue junto con Uruguay el pa�s

cuya moneda m�s se devalu� respecto del peso en el segundo semestre de 2002; pero, a

diferencia de �ste, en el primer trimestre de 2003 el real perdi� apenas el 2,6% de su valor,

mientras que en el bimestre abril mayo, recuper� el 7,1%, acumulando en el primer semestre

de 2003 un aumento de 4,3%, mientras el tipo de cambio multilateral perdi�, en igual per�odo,

casi 17%.
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9 Incluye todos los gastos corrientes (hoteler�a, gastronom�a, transporte, recreaci�n, compras, espect�culos, etc.)

GASTO MEDIO DIARIO Y TIPO DE CAMBIO REAL

A continuaci�n se presenta un an�lisis desagregado por lugar de origen de los visitantes entre

el tercer trimestre de 2002 y el segundo de 2003. A trav�s del mismo se pretende responder si

existe relaci�n entre la evoluci�n del tipo de cambio real bilateral y el gasto medio diario de los

visitantes9. Adem�s se se�alan algunas relaciones aparentes entre el nivel del tipo de cambio

real bilateral y las visitas por origen.

Como se se�al� m�s arriba, se observa en todos los casos que tras la devaluaci�n inicial del

peso y las ganancias r�pidas de competitividad, se produjo desde el segundo semestre de 2002

una progresiva compensaci�n del efecto, b�sicamente por una ca�da en la cotizaci�n de las

monedas y un aumento Ðaunque desacelerado- en los precios al consumidor. En el caso de

algunas monedas Ðreal, peso uruguayo- se produjo adem�s una depreciaci�n significativa.

CHILE

Chile es el origen de visitantes m�s importantes desde el cuarto trimestre de 2002. Entre los

motivos de viaje m�s frecuentes se encuentran los tours de compras de pocos d�as de duraci�n:

visitas en los principales ejes comerciales de la Ciudad y shoppings, en las que los turistas

realizan gastos significativos fundamentalmente en bienes de consumo.

La apreciaci�n real del peso chileno frente al peso argentino respecto de diciembre de 2001, es

95,7% a mayo de 2002. En el primer mes inmediatamente despu�s de la salida de la

Convertibilidad, la misma hab�a alcanzado el 177,8%, pero desde julio de 2002 se produjo una

progresiva depreciaci�n que compens� parcialmente las ganancias de competitividad del primer

semestre de ese a�o. 

El pico en las llegadas de los chilenos a la Ciudad de Buenos Aires se produjo en el primer

trimestre de 2003, per�odo en el que coincidieron las vacaciones de verano y dos trimestres

anteriores con tipo de cambio real bajo respecto al peso argentino, lo que determin� que a los

chilenos les resultaran muy accesibles su estad�a y sus compras en la Ciudad de Buenos Aires

(la m�xima apreciaci�n del peso chileno fue en el tercer trimestre de 2002) (Gr�fico 3). 

Por su parte, el pico en el gasto medio diario de los chilenos (medido en pesos argentinos), se

observ� en el tercer trimestre de 2002, en coincidencia con el per�odo de mayor apreciaci�n real

de su moneda. Entre el tercer trimestre de 2002 y el segundo de 2003, el gasto medio de los

chilenos cay� 5% en tanto que la depreciaci�n del peso chileno alcanz� el 22,9%. La informaci�n

sugiere que hasta el primer trimestre de 2003 existir�a cierta sensibilidad del gasto medio a

modificaciones en el tipo de cambio real, que tender�an a disminuir los gastos, acotando el gasto

en pesos chilenos a costa de menores consumos (como indumentaria, por ejemplo). Pero a

partir del �ltimo per�odo, el gasto crecer�a frente a la continua depreciaci�n del peso chileno.

Esto se explicar�a por un proceso de autoselecci�n de los chilenos, por el cual ante el

encarecimiento relativo de la estad�a en la Ciudad, habr�a m�s concentraci�n en visitantes de

ingresos altos.

La estad�a, en el per�odo analizado se mueve independientemente de los cambios en el tipo de

cambio real, probablemente m�s influida, por cuestiones estacionales.
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URUGUAY

Como ya se se�al�, la apreciaci�n real del peso uruguayo a mayo de 2002 es la menor entre los

principales or�genes del turismo receptivo en la Ciudad de Buenos Aires: 26,8%, en comparaci�n

con diciembre de 2001. En el primer mes inmediatamente despu�s de la salida de la

Convertibilidad, la misma hab�a alcanzado 135% -tambi�n la menor entre todas- pero, como en

el caso de Chile, desde julio de 2002 se produjo una progresiva depreciaci�n del peso uruguayo

que compens� parcialmente las ganancias de competitividad del primer semestre del a�o

(Gr�fico 4). 

El pico en las llegadas de los uruguayos a la Ciudad de Buenos Aires se produjo en el segundo

trimestre de 2003. En este caso se observa, la preeminencia de la situaci�n econ�mico y social

por encima de los cambios en el poder adquisitivo internacional de la moneda: la m�xima

apreciaci�n del peso uruguayo respecto del peso argentino se produjo en el tercer trimestre de

2002; sin embargo, en los per�odos sucesivos, se mantuvo la ca�da en las llegadas (a�n durante

el receso estival), s�lo detenida en el �ltimo trimestre, cuando la situaci�n econ�mica de

Uruguay hab�a mejorado. Evidentemente estos factores repercutieron de tal manera que se

anul� el tradicional pico de visitas de uruguayos en el �ltimo trimestre del a�o con motivo de

las fiestas y el receso de verano.

GRçFICO 3

TURISMO. EVOLUCIîN DEL TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL FRENTE AL PESO CHILENO. (BASE DICIEMBRE DE

2001=100) Y DEL GASTO MEDIO DIARIO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. TRIMESTRE III DE 2002 A TRIMESTRE

II DE 2003. 

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a relevamiento propio y datos de Banco Central Chileno.
* Datos provisorios
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Dada la situaci�n econ�mico y social particular de Uruguay, en este caso y a diferencia de Chile,

hubo un aumento en la cantidad media de visitas mensuales entre el tercer trimestre de 2002

y el segundo de 2003, de 13,8%, a�n frente a la depreciaci�n real del peso uruguayo de 24%

en el per�odo.

Por su parte, el pico en el gasto medio diario de los uruguayos medido en pesos, se observ� en

el tercer trimestre de 2002. Entre este per�odo y el segundo de 2003, el gasto medio de los

uruguayos cay� 20,1%. Se habr�a producido entonces, tambi�n aqu�, cierta compensaci�n

mediante reducci�n de consumos frente a ca�das en el poder adquisitivo de la divisa.

En lo que respecta a la estad�a, como en el caso chileno, �sta se mueve independientemente de

las variaciones en el tipo de cambio real, m�s influida seguramente, por cuestiones estacionales

y coyunturales.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a relevamiento propio y datos de Banco Central
de Uruguay e INE.
* Datos provisorios

GRçFICO 4

TURISMO. EVOLUCIîN DEL TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL FRENTE AL PESO URUGUAYO (BASE DICIEMBRE DE

2001=100) Y DEL GASTO MEDIO DIARIO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. TRIMESTRE III DE 2002 A TRIMESTRE

II DE 2003*.

BRASIL

La apreciaci�n del real a mayo de 2002 es de 94,5%, en comparaci�n con diciembre de 2001.

En el primer mes inmediatamente despu�s de la salida de la Convertibilidad, la misma hab�a

alcanzado el 153%, y desde junio de 2002 se produjo una progresiva depreciaci�n que

compens� parcialmente las ganancias de competitividad del primer semestre del a�o (Gr�fico

5). 
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GRçFICO 5

TURISMO. EVOLUCIîN DEL TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL FRENTE AL REAL BRASILERO (BASE DICIEMBRE DE

2001=100) Y DEL GASTO MEDIO DIARIO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. TRIMESTRE III DE 2002 A TRIMESTRE

II DE 2003*.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a relevamiento propio y datos de Banco Central de Brasil.
* Datos provisorios

10 El ingreso de Visitantes residentes en Brasil fue increment�ndose progresivamente, acorde a la aproximaci�n del final del torneo de voley, y en respuesta a la
buena performance del equipo brasile�o, a lo que se suma el fin de Semana Largo del 12 de Octubre, que tambi�n fue feriado en dicho pa�s.

Se observan dos picos en las llegadas de los brasileros a la Ciudad de Buenos Aires: uno en el

tercer trimestre de 2002 y otro en el segundo de 2003. Al igual que ocurr�a en el caso uruguayo,

aqu� los tradicionales factores estacionales que hac�an que los trimestres I y IV de cada a�o

resultaran los de mayores ingresos de visitantes, quedaron relegados por otras razones.

En el caso brasilero, el promedio de visitas mensuales entre el tercer trimestre de 2002 y el

segundo de 2003, se mantuvo pr�cticamente constante (1,8%), frente a una depreciaci�n real

de la moneda brasile�a de 9,8%. No obstante, se observa un acompa�amiento del ingreso medio

mensual de visitantes a la evoluci�n del tipo de cambio real, en forma contempor�nea. 

Por su parte, el pico en el gasto medio diario de los brasileros coincidi� con los per�odos de

mayores entradas de visitantes (tercer trimestre de 2002 y segundo de 2003), lo cual reforz�

los ingresos monetarios que estos generaron para la Ciudad10. Sin embargo, entre el Trimestre

III de 2002 y el Trimestre II de 2003, el gasto medio de los brasileros cay� 10,9%, compensando

casi completamente la disminuci�n en el poder adquisitivo de su moneda con menores

consumos. El segundo pico en el gasto medio, se dio con posterioridad al nivel m�ximo en la

apreciaci�n real de la moneda brasile�a, que fue en el tercer trimestre de 2002.

En lo que respecta a la estad�a, como en los casos anteriores, �sta se mueve

independientemente de las variaciones en el tipo de cambio real. 
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PRINCIPALES PAêSES DE LA EUROZONA

La apreciaci�n del euro a mayo de 2002 es de 128,5%, en comparaci�n con diciembre de 2001.

En el primer mes inmediatamente despu�s de la salida de la Convertibilidad, la misma hab�a

alcanzado el 160,7%, y desde agosto de 2002 se produjo una progresiva depreciaci�n que

compens� parcialmente las ganancias de competitividad del primer semestre del a�o (Gr�fico

6). 

Con posterioridad a la m�xima apreciaci�n del euro (en el tercer trimestre de 2002), se

observan dos picos en la llegada de visitantes: uno en el cuarto trimestre de 2002 y otro en el

primero de 2003. Tradicionalmente, el cuarto trimestre de cada a�o fue el per�odo de mayores

ingresos de europeos a la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso europeo, al igual que en el brasilero, la cantidad de visitas medias mensuales se

mantuvo pr�cticamente constante (2,4%), aunque el euro se depreci� 12,6% entre esos dos

per�odos. En la evoluci�n intertrimestral de las visitas, se encuentra cierta relaci�n con la

evoluci�n del tipo de cambio real, aunque con persistencia de factores estacionales que

determinan un pico en el �ltimo trimestre del a�o.

En este caso y a diferencia de los anteriores, el gasto medio diario, no acompa�a la evoluci�n

del tipo de cambio real a la baja: a�n ante la depreciaci�n continua del euro, hay desde este

a�o una tendencia al incremento del gasto medio diario (12,8% entre el tercer trimestre de

2002 y el segundo de 2003). Esto podr�a significar que ante la p�rdida del poder adquisitivo

del euro, los visitantes aumentar�an proporcionalmente el gasto en su moneda para adquirir el

mismo nivel de bienes y servicios. A diferencia de los visitantes de pa�ses lim�trofes, que ante

la disminuci�n del valor de su moneda ajustan su consumo a la baja, los europeos compensan

gastando m�s en pesos para mantener su nivel m�s o menos constante. 

En lo que respecta a la estad�a, como en los casos anteriores, �sta se mueve

independientemente de los cambios en el tipo de cambio real.
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ESTADOS UNIDOS

La apreciaci�n real del d�lar a mayo de 2002 es de 104,5%, en comparaci�n con diciembre de

2001. En el primer mes inmediatamente despu�s de la salida de la Convertibilidad, la misma

hab�a alcanzado el 182,5%, y desde julio de 2002 se produjo una progresiva y constante

depreciaci�n que compens� parcialmente las ganancias de competitividad iniciales (Gr�fico 7). 

Se observa un m�ximo de llegadas de estadounidenses a la Ciudad de Buenos Aires en el �ltimo

trimestre, con una tendencia al crecimiento desde el tercer trimestre de 2002.

En este caso, a pesar de la depreciaci�n del d�lar frente al peso (-23,4% entre el tercer

trimestre de 2002 y el segundo de 2003), se observa un incremento significativo del n�mero de

llegadas (69,3%). Se trata del incremento m�s importante entre todos los or�genes principales,

que puede atribuirse a varios factores que escapan a la evoluci�n del tipo de cambio real: una

mayor estabilidad social en la Argentina (el Departamento de Estado Norteamericano hab�a

prevenido a sus ciudadanos sobre los peligros de hacer turismo en Argentina despu�s de los

sucesos de diciembre de 2001) y una mayor predisposici�n a viajar de los norteamericanos a

lugares m�s lejanos tras la retracci�n despu�s de los atentados de las Torres Gemelas. 

La m�xima apreciaci�n del d�lar se produjo en el cuarto trimestre de 2002 y con posterioridad

a ese per�odo, hubo un pico en las llegadas. En este caso, el gasto medio diario, no acompa�a

la evoluci�n del tipo de cambio real a la baja: a�n ante la depreciaci�n, hay desde este a�o una

tendencia al incremento del gasto (41,8% entre el tercer trimestre de 2002 y el segundo de

GRçFICO 6

TURISMO. EVOLUCIîN DEL TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL FRENTE AL EURO (BASE DICIEMBRE DE 2001=100)

Y DEL GASTO MEDIO DIARIO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. TRIMESTRE III DE 2002 A TRIMESTRE II DE 2003*.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a relevamiento propio y datos de EurostatPress Office.
* Datos provisorios



161Coyuntura econ�mica de la Ciudad de Buenos Aires  

2003). Esto podr�a significar, como en el caso europeo, que ante la p�rdida en el poder

adquisitivo de la divisa, los visitantes har�an crecer su gasto, incluso m�s que

proporcionalmente.

En lo que respecta a la estad�a, como en los casos anteriores, �sta se mueve

independientemente de los cambios en el tipo de cambio real.

GRçFICO 7

TURISMO. EVOLUCIîN DEL TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL FRENTE AL DîLAR ESTADOUNIDENSE. (BASE

DICIEMBRE DE 2001=100) Y DEL GASTO MEDIO DIARIO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. TRIMESTRE III DE 2002

A TRIMESTRE II DE 2003*.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a relevamiento propio y datos US Bureau of Labor Statistics.
* Datos provisorios

EVOLUCIîN EL GASTO TURêSTICO COMPARADO POR ORIGEN

El an�lisis de la evoluci�n del gasto medio por pa�s, cobra mayor dimensi�n cuando se considera

la magnitud absoluta y relativa del mismo. En el Gr�fico 8 se observa que en la actualidad, Chile

es, entre los or�genes estudiados, aquel con mayor gasto medio diario, seguido por Estados

Unidos, Brasil, pa�ses de la Eurozona, Paraguay y Uruguay.  

Entre el tercer trimestre de 2002 y el segundo de 2003, hubo una disminuci�n en el gasto medio

diario de todos los or�genes seleccionados, con excepci�n de Estados Unidos y Europa, que lo

aumentaron a pesar de la depreciaci�n reciente de sus monedas. Las posiciones relativas no

sufrieron alteraci�n, m�s que en el caso de Brasil, donde hubo un retroceso, y en Estados

Unidos, que avanz� una posici�n. 
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Sin embargo, la incidencia de la estad�a en el gasto total repercute en un cambio de estos

ordenamientos: sorprendentemente, Paraguay, que tiene un gasto medio diario muy bajo, se

convierte en el origen con mayor gasto medio total, dado por lo prolongado de su estad�a media

(en los �ltimos tres meses, entre 12 y 15 d�as). Le siguen en importancia Estados Unidos, pa�ses

de la Eurozona, Brasil y Uruguay. Tambi�n en este caso hubo movimiento en el ordenamiento al

comparar el segundo trimestre de 2003 con el tercero de 2002, con un descenso significativo

para Chile y un ascenso, tambi�n importante, de Paraguay (Gr�fico 9). 

GRçFICO 8

TURISMO. EVOLUCIîN DEL GASTO MEDIO DIARIO POR ORIGEN. CIUDAD DE BUENOS AIRES. TRIMESTRE III DE

2002 A TRIMESTRE II DE 2003*.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a relevamiento propio.
* Datos provisorios
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Se concluye entonces que los pa�ses de la Eurozona y Estados Unidos, que concentran en

conjunto m�s de un tercio de las visitas, son los or�genes que, despu�s de Paraguay, tienen el

mayor gasto medio total y, como vimos, la magnitud tiende a mantenerse o incluso crecer ante

disminuciones en el tipo de cambio real. Esta evidencia permite concluir que: la actual paridad

cambiaria del peso frente a estas divisas -m�s all� de las apreciaciones recientes- sigue siendo

lo suficientemente elevada, como para no afectar negativamente las decisiones de viaje ni la

magnitud del gasto. 

Por otra parte los pa�ses lim�trofes -que son m�s sensibles a variaciones en el tipo de cambio-

tienen bajos niveles de gastos medios diarios, con excepci�n de Chile, por lo que el efecto en

el agregado  de ingresos monetarios a la Ciudad es de menor impacto. 

GRçFICO 9

TURISMO. EVOLUCIîN DEL GASTO MEDIO TOTAL POR ORIGEN. CIUDAD DE BUENOS AIRES. TRIMESTRE III DE

2002 A TRIMESTRE II DE 2003*.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a relevamiento propio.
* Datos provisorios
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CONCLUSIONES

¥ En Uruguay y Brasil, existe cierta sensibilidad del gasto medio diario a variaciones en el tipo

de cambio real, que se compensar�an con menores consumos frente a la ca�da en el poder

adquisitivo de las divisas.

¥ En cambio, en Estados Unidos y los pa�ses de la Eurozona el gasto medio diario, se mover�a

para compensar los cambios en el tipo de cambio real bilateral y permitir los mismos niveles

de consumo o incluso mayores. Por tanto, las pol�ticas tur�sticas espec�ficas dirigidas a

europeos y norteamericanos, deber�an procurar extender su estad�a, promocionando

detalladamente la diversidad de actividades que puede realizar en la Ciudad.

¥ En Chile, la relaci�n entre la evoluci�n del tipo de cambio real y el gasto medio diario, es m�s

inestable. Hasta el primer trimestre de 2003 este �ltimo acompa�ar�a la baja del valor del peso

chileno, pero desde entonces tender�a a crecer para compensar la ca�da en el poder adquisitivo

de la moneda. En esto podr�a influir un proceso de autoselecci�n de los chilenos por el cual,

ante un encarecimiento de la estad�a en la Ciudad, tender�an a llegar menos visitantes, pero

entre estos, los de mayores ingresos tienen m�s peso. Un proceso de autoselecci�n similar se

observa entre los norteamericanos.

¥ Entre los pa�ses lim�trofes Brasil y especialmente Chile, muestran una estad�a media reducida

vis a vis un gasto medio diario elevado. Este fen�meno se deber�a en parte a la importancia

que tienen para estos visitantes los tours de compras. En el otro extremo, los paraguayos

realizan un gasto diario reducido, pero tienen una estad�a muy prologada. A tal punto, que son

los turistas que observan el gasto total m�s elevado. Esta situaci�n se explica porque la mitad

de ellos tiene como motivo principal de viaje la visita a familiares y amigos.

¥ No se observa una relaci�n definida entre las evoluciones de la estad�a media y el gasto medio

diario en ninguno de los casos analizados.

¥ Existe relaci�n entre el tipo de cambio real bilateral y la llegada de visitantes chilenos,

brasileros y europeos. En el caso de Uruguay, los factores coyunturales han sido preeminentes

y no observa una relaci�n tan definida.

¥ La actual paridad cambiaria del peso frente al euro y el d�lar es todav�a muy elevada, por lo

que la reciente depreciaci�n no afect� negativamente las decisiones de viaje ni la magnitud del

gasto de los visitantes europeos ni norteamericanos. Como no se conoce la elasticidad de estas

variables en los diferetes tramos de la curva que las vincula con el tipo de cambio real bilateral,

no se pueden hacerse afirmaciones contundentes sobre las reacciones futuras.

¥ La devaluaci�n real del peso muestra marcadas y crecientes diferencias con respecto a las

distintas monedas de los pa�ses que son principales emisores de turismo a la Ciudad,

modificando el costo relativo que tiene la estad�a para cada grupo de visitantes.
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¥ Por tal motivo, resulta importante abandonar el h�bito de analizar �nicamente la paridad entre

el peso y el d�lar norteamericano, y adoptar el uso de los tipos de cambios reales bilaterales

y el tipo de cambio real multilateral. Cabe destacar, en ese sentido, que el turismo

norteamericano representa menos del 10% del turismo extranjero local.

¥ El an�lisis de la informaci�n disponible muestra que, si bien en varias de las experiencias

analizadas se advierten relaciones entre la evoluci�n del tipo de cambio real y el fen�meno del

turismo receptivo, los procesos no son en absoluto lineales ni determin�sticos.

¥ Para avanzar en conclusiones m�s robustas, resulta necesario que los indicadores propuestos

en este estudio de car�cter exploratorio se actualicen en el tiempo; asimismo, el

establecimiento de nuevas series estad�sticas permitir� que otros investigadores y agentes

vinculados al turismo, dispongan de informaci�n actualizada para mejorar el conocimiento y

aplicarlo a la gesti�n.

¥ Se confirma para la Ciudad de Buenos Aires que la evoluci�n del tipo de cambio real es s�lo

un aspecto relevante entre otros. Es muy importante crear las condiciones adecuadas para

atraer a los visitantes y desarrollar atractivos que prolonguen la estad�a de �stos en la Ciudad.

En este sentido,  es importante profundizar la promoci�n en el exterior en una tarea asociativa

entre los sectores p�blico y privado.

¥ La devaluaci�n del peso argentino fue muy significativa, permitiendo ganancias de

competitividad en el turismo aun m�s elevadas que las de otros sectores beneficiados con esta

medida. Es necesario aprovechar la actual coyuntura para ganar competitividad en otros

aspectos, y prolongar el auge del turismo como uno de los ejes del desarrollo econ�mico de la

Ciudad, sobretodo al tomar en consideraci�n que el peso podr�a estar sobrevaluado.

¥ En tal sentido, debe existir una pol�tica que sostenga y fortalezca el importante flujo de

turistas que visita la Ciudad, lo que generar� un efecto multiplicativo a trav�s de

recomendaciones de los propios visitantes a sus connacionales y el retorno de los que

estuvieron.



III   ESTUDIOS ESPECIALES



A partir del quiebre del r�gimen de convertibilidad, la Ciudad de Buenos Aires debi� afrontar un

nuevo escenario macroecon�mico que alter� su desenvolvimiento econ�mico. Si bien la crisis

econ�mica se inici�, a nivel nacional, a mediados de 1998, la Ciudad pudo en alguna medida

escapar a la tendencia general debido a su fuerte orientaci�n hacia las actividades de servicios

y a la preeminencia de las rentas financiera e inmobiliaria que caracterizara la evoluci�n

econ�mica a lo largo de la d�cada pasada, actividades que sostuvieron su dinamismo hasta la

eclosi�n de la convertibilidad. As�, el producto bruto geogr�fico (PBG) cay� en menor proporci�n

que el PBI nacional y el deterioro de los indicadores laborales y sociales no asumi� las mismas

dimensiones que las experimentadas a nivel nacional sino hasta el derrumbe del r�gimen

convertible.

De all� que, tras el colapso econ�mico y financiero, los impactos econ�micos y sociales se

sintieran con mucha fuerza y en muy poco tiempo crecieran de manera tan intensa los

indicadores de pobreza en un distrito que, si bien sufri� severamente el impacto de las reformas

econ�micas de los a�os noventa, no registrara deterioros de la situaci�n social de la intensidad

que se verificaron tras la devaluaci�n.

El contexto actual ha permitido eliminar buena parte del sesgo anti-productivo que se impusiera

durante la d�cada pasada, presentando buenas oportunidades basadas en la sustituci�n de

importaciones, el crecimiento de las exportaciones, el desarrollo de actividades manufactureras,

el turismo e industrias de contenido (industrias culturales, dise�o, software, entre otras). No

obstante esta evidencia, operan diversas restricciones que ser�n analizadas en el presente

estudio. Uno de los principales aspectos a considerar es que el crecimiento que experiment� la

Ciudad durante los a�os noventa exhibi� un claro divorcio con respecto a las condiciones de

bienestar y equidad. De all� que el contexto actual, si bien parte de una compleja situaci�n

social, podr�a conllevar una fase de crecimiento con mejores condiciones de bienestar.

Naturalmente, esta apreciaci�n habla de potencialidad; del desarrollo de los acontecimientos, la

evoluci�n del contexto econ�mico nacional y de las pol�ticas locales depender� la evoluci�n

futura y el aprovechamiento de tales potencialidades.

Este trabajo analiza, en primer t�rmino, las caracter�sticas del patr�n de acumulaci�n vigente

durante los a�os noventa y la preeminencia de las rentas financiera e inmobiliaria. En segundo

lugar, se analiza la evoluci�n de la crisis tras el derrumbe de la convertibilidad, para luego

estudiar las potencialidades que se abrieron en la actualidad. Por �ltimo, se plantea una agenda

de pol�ticas destinadas a promover el aprovechamiento de las mencionadas potencialidades.
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LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ANTE EL NUEVO

ESCENARIO ECONîMICO

POR MATêAS KULFAS



EL PATRîN DE ACUMULACIîN Y DISTRIBUCIîN DEL INGRESO DE LOS A�OS

NOVENTA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Durante los a�os noventa, la Ciudad de Buenos Aires experiment� un proceso caracterizado por

el notable divorcio entre la evoluci�n del producto bruto y las condiciones de bienestar y equidad

distributiva. En efecto, mientras el producto bruto geogr�fico de la Ciudad creci� a una tasa

media anual del 3,5%, la cantidad de puestos de trabajo se mantuvo pr�cticamente estable en

torno a los 2 millones (de los cuales un 40% es ocupado por residentes del conurbano

bonaerense), al tiempo que la distribuci�n del ingreso se hizo m�s inequitativa y creci� la

incidencia de la pobreza.
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CUADRO 1

PRODUCTO BRUTO GEOGRçFICO A PRECIOS BçSICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. EN MILLONES DE PESOS,

A PRECIOS CONSTANTES A PRECIOS DE 1993.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Direcci�n General de Estad�stica y Censos
* A precios de productor
** A precios b�sicos

1993ACTIVIDADES

52.465 55.446 54.270 58.135 61.488 65.536 66.127 65.919 61.610

342 351 354 337 334 359 320 319 316

52.123 55.094 53.917 57.799 61.153 65.177 65.806 65.601 61.292

608 708 774 793 808 631 776 751 775

8.357 8.732 7.505 7.967 8.224 8.642 8.141 7.575 6.974

802 745 771 815 745 694 895 975 850

1.764 1.786 1.707 1.545 1.655 1.943 2.013 1.894 1.417

7.830 8.227 7.396 8.014 9.014 9.229 8.575 8.376 7.567

2.383 2.265 2.167 2.573 2.747 2.844 2.795 2.709 2.672

5.052 5.545 5.728 5.893 5.896 6.242 6.125 6.127 5.906

5.743 6.780 6.961 8.827 9.784 11.186 12.403 12.887 11.744

8.881 9.576 9.915 10.343 11.086 12.303 12.520 12.447 11.601

3.071 3.093 3.208 2.999 2.885 2.943 2.894 3.001 2.875

1.640 1.685 1.721 1.819 1.814 1.847 1.853 1.872 1.929

2.287 2.443 2.465 2.548 2.580 2.669 2.817 2.914 2.986

2.279 2.203 2.260 2.290 2.477 2.568 2.550 2.601 2.600

1.426 1.305 1.339 1.373 1.438 1.434 1.449 1.471 1.396

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Producto Bruto Geogr�fico*

Impuestos espec�ficos

TOTAL**

Actividades primarias y

extractivas

Industria manufacturera

Electricidad, gas y agua

Construcci�n

Comercio

Hoteles y restaurantes

Transp.., almacenamiento y

comunicaciones

Sector financiero

Serv. Inmob., empresariales

y de alquiler

Administraci�n p�blica

Ense�anza

Servicios sociales y de salud

Servicios comunitarios,

sociales y personales

Servicio dom�stico
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1 Para un an�lisis m�s completo de la siguiente argumentaci�n, v�ase L�pez (2002); Kulfas y Seivach (2002).
2 Muchas de las comparaciones que se presentan hacen referencia al a�o 2000 para evitar el sesgo que introduce la complejidad de acontecimientos que tuvieron
lugar durante el a�o 2001.

Este proceso puede ser explicado a partir de una multiplicidad de factores1. En primer lugar,

cabe destacar que la mayor parte del impulso que tuvo el producto bruto en la Ciudad se explica

por el extraordinario desarrollo alcanzado por la renta financiera. En efecto, el sector financiero

explica nada menos que el 51% del crecimiento experimentado por el PBG entre 1993 y 20002.

Por otra parte, tambi�n fue notable el crecimiento de la renta inmobiliaria, la cual, sumada a los

din�micos servicios a las empresas, explica el 25% del crecimiento del PBG. En otras palabras,

m�s del 75% del crecimiento de los a�os noventa se explica por la expansi�n de las rentas

financiera e inmobiliaria y los servicios a las empresas.

En segundo lugar, cabe se�alar que el crecimiento del desempleo indujo una baja en los ingresos

y un crecimiento en la precariedad laboral. Este proceso tiende a retroalimentarse: el deterioro

de los ingresos conlleva un crecimiento en la tasa de actividad, por cuanto integrantes

tradicionalmente inactivos de un hogar deben salir a buscar un empleo para contrarrestar el

deterioro de los ingresos familiares, generando -de este modo- un deterioro aun mayor en un

mercado laboral que, cuantitativamente, no es capaz de absorber una masa mayor de

trabajadores.

Se asisti� -asimismo- a un proceso caracterizado por el fuerte crecimiento de la productividad

como elemento explicativo del crecimiento econ�mico, productividad asociada a un uso m�s

intensivo de la mano de obra, a la incorporaci�n de nuevas tecnolog�as y a la prolongaci�n de

la jornada laboral.

En el gr�fico 1 se puede apreciar separadamente la evoluci�n de las rentas financiera e

inmobiliaria por un lado, y del resto de las actividades econ�micas por otro. Se observa entonces

como las �ltimas reflejan una tendencia al estancamiento que contrasta con el notable

dinamismo de las rentas.

GRçFICO 1

PBG CIUDAD DE BUENO AIRES: EVOLUCIîN DE LAS RENTAS FINANCIERAS E INMOBILIARIA Y DEL RESTO DE LAS

ACTIVIDADES ECONîMICAS. EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES A PRECIOS DE 1993.

Fuente: CEDEM, en base a datos de Proyecto GCBA/CEPAL y DEGyC del GCBA.



El gr�fico 2 presenta mayor evidencia aun, pudi�ndose apreciar el elevado dinamismo de las

rentas financiera e inmobiliaria (s�lo igualado por los servicios a las empresas), la err�tica

trayectoria de comercio, gastronom�a y hoteler�a y la tendencia descendente de las actividades

productivas (industria manufacturera y construcci�n).
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GRçFICO 2

EVOLUCIîN DE LAS ACTIVIDADES ECONîMICAS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 1993-2001. BASE

1993=100.

Fuente: CEDEM, en base a datos de la DGEyC, GCBA

Cabe entonces destacar c�mo la renta financiera pr�cticamente duplic� su participaci�n en el

PBG mientras el resto de las actividades (con excepci�n de servicios a las empresas) vio declinar

su contribuci�n (gr�fico 3).

GRçFICO 3

PARTICIPACIîN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONîMICAS DE LA CIUDAD EN EL PBG. EN %.

Fuente: CEDEM, en base a datos de la DGEyC, GCBA.



Desde el punto de vista de la distribuci�n del ingreso, la evidencia parece indicar la existencia

de un reducido n�cleo de sectores medios profesionales que mejor� su participaci�n en la

distribuci�n, b�sicamente vinculados a los mencionados servicios a las empresas y,

naturalmente, en el sector financiero. Por afuera de este segmento, la situaci�n distributiva

tendi� a empeorar.

En suma, durante los a�os noventa, en la Ciudad de Buenos Aires se consolid� un patr�n de

acumulaci�n basado en el extraordinario desarrollo de la renta financiera y, en menor medida,

de la renta inmobiliaria. Junto a estos elementos, cabe adicionar la emergencia de sectores

vinculados a servicios a las empresas, estrechamente relacionados a los procesos de

desverticalizaci�n de la producci�n que experiment� la econom�a argentina en general y la

porte�a en particular, las privatizaciones y la aparici�n de nuevos segmentos de negocios.

Por su parte, la industria sufri� un proceso de declinaci�n y el comercio atraves� una

transformaci�n dada por el auge de las grandes superficies en detrimento del comercio

tradicional, proceso que redund� en la p�rdida neta de puestos de trabajo en el sector y afect�

la distribuci�n del ingreso intra e inter Ðsectorial3. 

En tal sentido, la evoluci�n global de la creaci�n de puestos de trabajo sigue una trayectoria de

estancamiento m�s vinculada al resto de la econom�a, es decir, que el dinamismo de unas pocas

actividades no se tradujo en un mejoramiento de la capacidad de la econom�a para generar

empleo.
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3 Al respecto, v�ase Yangosian y Posada (2002).

GRçFICO 4

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL, 1993-2000, DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONîMICAS DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES. EN %.

Fuente: CEDEM, en base a datos de la DGEyC, GC.



Durante este per�odo se produjo un proceso de redistribuci�n del ingreso, tanto inter como intra

sectorial. En el primer caso, si bien no ha sido posible realizar estimaciones, la evidencia indica

que parte del extraordinario crecimiento de la renta financiera proviene de la apropiaci�n del

excedente generado en la industria, la construcci�n y el comercio, hecho visualizable en las

elevadas tasas de inter�s pagadas y los m�rgenes de dicha actividad. Otro ejemplo en esa

direcci�n proviene del cambio en las reglas del juego entre sector industrial y comercial, como

resultado de la emergencia de las grandes superficies comerciales como formadoras de precios

y a la hora de establecer las condiciones de compras. Por su parte, y como ejemplo de

redistribuci�n intrasectorial cabe destacar el caso del comercio minorista, donde el comercio

tradicional debi� ceder ingresos a favor de las grandes superficies.

El conjunto de elementos mencionados configur� un escenario caracterizado por el notable

divorcio entre crecimiento y bienestar. Como se puede apreciar en el gr�fico 5, la cantidad de

puestos de trabajo permaneci� virtualmente estancada a lo largo de la d�cada, derivando en una

tendencia alcista en las tasas de desocupaci�n. Por su parte, la evoluci�n de la incidencia de la

pobreza, que tras crecer a partir de 1996, comienza a exhibir una tendencia descendente hasta

1998, manifiesta cierto crecimiento hasta experimentar un fuerte salto durante el a�o 2002,

hecho que se explica fundamentalmente por el rebrote inflacionario producido en dicho a�o. Una

explicaci�n similar puede formularse para el caso de la indigencia, si bien esta �ltima tendi� a

reducirse hacia fines de 2002 como resultado de la implementaci�n del Plan Jefas y Jefes de

Hogar.
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GRçFICO 5

EVOLUCIîN DE LA CANTIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO Y LAS TASAS DE DESOCUPACIîN, POBREZA E INDIGENCIA EN

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. BASE A OCTUBRE DE 1993=100.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos del INDEC.



Este divorcio tambi�n se expres�, desde lo territorial, en una creciente fragmentaci�n. La mayor

parte de las inversiones se destinaron a la zona norte de la ciudad y los indicadores sociales

profundizar la brecha entre norte y sur porte�o. En este contexto, diversos barrios de la ciudad

continuaron exhibiendo un fuerte dinamismo, incluso durante la crisis4.

LA ECONOMêA PORTE�A TRAS EL DERRUMBE DE LA CONVERTIBILIDAD

Durante los primeros meses de 2002, en consonancia con la situaci�n experimentada en el

�mbito nacional, la econom�a porte�a entr� en una virtual par�lisis. La construcci�n se redujo a

niveles m�nimos, la industria y el comercio vivieron una fuerte contracci�n, la actividad

financiera sufri� las consecuencias de la crisis (instauraci�n del ÒcorralitoÓ y el Òcorral�nÓ) y la

actividad inmobiliaria tuvo cierto impulso como reserva de valor y por la posibilidad de aplicar

recursos inmovilizados en el corralito para la compraventa de propiedades5.

El turismo internacional tambi�n se contrajo en esos primeros meses del a�o 2002. A pesar de

la clara ventaja que representaba la devaluaci�n, la imagen externa, signada por el alto grado

de conflictividad social, generaba aun trabas para el crecimiento del turismo extranjero, las

cuales fueron disminuyendo a partir del segundo trimestre, inici�ndose un verdadero boom de

afluencia tur�stica que se multiplicar�a durante el a�o 2003.

Desde la econom�a real, la producci�n manufacturera afrontaba dos severas restricciones. Por

una parte, el rebrote inflacionario -impulsado por el alza del d�lar- gener� un fuerte crecimiento

en el precio de los insumos de uso difundido, incrementos que en muchos casos superaron con

creces a los �ndices inflacionarios, al tiempo que las condiciones de compras y contrataciones se

endurecieron6. Esta situaci�n reflej� la fuerte oligopolizaci�n de ciertos mercados productores de

insumos y la situaci�n de posici�n dominante ostentada por los principales grupos econ�micos

y empresas transnacionales de la econom�a7.

En segundo lugar, la crisis financiera y el arrastre del per�odo recesivo generaba que, aun en un

contexto de oportunidades para sustituir importaciones, muchas empresas se encontraran en

una d�bil situaci�n financiera y afrontaran fuertes dificultades para financiar capital de trabajo

y revitalizar su producci�n.

De esta manera, reci�n a mediados de 2002 la industria manufacturera comenz� a mostrar

se�ales de recuperaci�n, exhibiendo una desaceleraci�n en las tasas de ca�da, para comenzar a

crecer a partir de diciembre.

El impacto m�s profundo se reflej� en los indicadores sociales y laborales. La incidencia de la

pobreza y de la indigencia experiment� un salto abrupto como consecuencia del rebrote

inflacionario, sumado al crecimiento de la desocupaci�n. El porcentaje de personas bajo la l�nea

de pobreza pas� del 10,9% al 19,8% entre mayo de 2001 y mayo de 2002. La incidencia de la

indigencia creci� del 1,7 al 6,3% entre ambos per�odos, y la tasa de desocupaci�n se increment�
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4 Al respecto, v�ase Alvarez de Celis (2003) y, del mismo autor, el estudio ÒRenta urbana y segregaci�n territorial en la Ciudad de Buenos AiresÓ, en esta edici�n
de Coyuntura Econ�mica de la Ciudad de Buenos Aires.
5 Tambi�n jug� un papel importante en este proceso la posibilidad de realizar efectos riqueza para quienes pudieron eludir el corralito y beneficiarse con la compra
de propiedades, cuyos precios llegaron a descender en hasta un 60% en la moneda estadounidense.
6 Se exig�a, por ejemplo, el pago al contado en d�lares billete contra entrega de la mercader�a.
7 Al respecto, v�ase S�nchez, Kulfas, Soria y Briner (2002).



del 13,4% al 16,3%. Se trat� de un proceso fuertemente signado por la crisis, en la cual muchas

empresas multiplicaron despidos de personal, y el alza de precios en un contexto de

estancamiento de los niveles salariales deriv� en una ca�da del salario real, que en el caso de la

industria manufacturera porte�a alcanz� el 17%, y en el incremento de la desocupaci�n, con la

consiguiente p�rdida de ingresos.

La prolongaci�n de la crisis financiera y su irresoluci�n, sumado al clima de incertidumbre,

conllev� que la recuperaci�n fuera lenta, aun en un escenario que presentaba excelentes

oportunidades para la sustituci�n de importaciones y el desarrollo de actividades exportadoras.

En tal sentido, las ramas industriales metalmec�nica y de textiles y confecciones

experimentaron importantes tasas de crecimiento, pero reci�n hacia fines del a�o 2002. Durante

el segundo semestre de ese a�o, la reacci�n fue lenta y la trayectoria err�tica, alternando

per�odos de crecimiento con otros de retracci�n.

El turismo y algunas actividades comerciales fueron las primeras en reaccionar positivamente.

La primera de ellas, como ya fuera se�alado, se vio impulsada por una fuerte afluencia desde

pa�ses lim�trofes y comenz� a multiplicarse la llegada de turistas desde EE.UU. y Europa. En

parte como consecuencia de este fen�meno fue que el comercio recuper� niveles de venta y

ocupaci�n perdidos: los shopping centers incrementaron sus ventas (las cuales ven�an

experimentando una fuerte declinaci�n desde antes del quiebre de la convertibilidad) y comenz�

a crecer la tasa de ocupaci�n de locales comerciales, que en las �reas tur�sticas (como Avenida

Santa Fe o la calle Florida) lleg� r�pidamente a niveles pr�ximos al 100%.

En cuanto a la actividad financiera, el colapso y las negociaciones con el gobierno llevaron a

diversos analistas a postular una inminente reestructuraci�n del sector y la reducci�n de su

estructura hasta en una tercera parte. Ese fen�meno estuvo lejos de producirse pero aun

presenta un final abierto8. 

Los servicios a las empresas, una de las actividades de mayor empuje de la d�cada pasada,

comenzaron a sufrir la crisis. De hecho, el empleo formal del sector financiero y servicios a las

empresas comienza a caer a partir de agosto de 2001, y reci�n se frena hacia fines de 2002 para

luego ingresar en una meseta.

En este contexto de agravamiento de la situaci�n sociolaboral creci� la informalidad (visualizable

en el crecimiento de la venta ambulante y los cartoneros, que en mayo de 2002 totalizaron unos

11.200 residentes en la Ciudad, a los cuales se sumaron los que llegaron desde el Conurbano)

y se produjeron fen�menos novedosos como la recuperaci�n de empresas en proceso de quiebra

por parte de sus trabajadores.

En resumen, tras el quiebre de la convertibilidad, la econom�a sufri� una fuerte contracci�n que

agrav� la situaci�n sociolaboral. En tal sentido, el abrupto empeoramiento de los indicadores

sociales en la Ciudad reflej� la masificaci�n de la crisis y su llegada a algunos sectores que

hab�an logrado esquivar, aunque sea parcialmente, la recesi�n.
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8 Como se analiza en este Informe de Coyuntura, es altamente probable que los anuncios de posibles despidos estuvieran asociados a las pujas y negociaciones
que afrontaba el gobierno con el sector financiero. No obstante ello, existen l�mites reales que indican cierto sobredimensionamiento del sector y un posible
achicamiento, una vez que se resuelvan los esquemas de compensaciones por las pesificaci�n asim�trica, el uso de diversos �ndices de indexaci�n y otros factores.



El nuevo escenario post-devaluaci�n dej� planteadas numerosas dificultades, pero tambi�n

oportunidades. En tal sentido, cabe destacar el impulso a las actividades industriales que

sustituyen importaciones. El primer trimestre de 2003 marc� para la Ciudad de Buenos Aires un

ritmo de aumento de la producci�n inferior al verificado en el promedio nacional, pero con

excelentes desempe�os en las ramas textil y metalmec�nicas, las cuales se han presentado

como las favorecidas por la sustituci�n de importaciones. Los l�mites a esto proceso parecen

estar asociados a la elevada utilizaci�n de la capacidad instalada tras un per�odo de considerable

desinversi�n. De este modo, puede llegar a encontrarse un ÒtechoÓ asociado a la falta de nuevas

inversiones productivas necesarias para dar respuesta a los crecientes requerimientos

productivos ligados a la reactivaci�n. En tal sentido, pareciera existir cierto horizonte de

incertidumbre entre los empresarios que puede ser modificado mediante se�ales que se emiten

desde las pol�ticas p�blicas.

Si bien los indicadores econ�micos hablan de una clara, aunque heterog�nea, recuperaci�n,

despierta ciertos interrogantes la posible reacci�n del mercado laboral ante los cambios

macroecon�micos que sufriera la Argentina, particularmente porque los efectos inmediatos de la

devaluaci�n y la crisis financiera fueron devastadores sobre el mercado laboral y los ingresos,

creciendo notablemente la desocupaci�n, la pobreza y la inequidad distributiva. Es evidente que

la nueva situaci�n de precios relativos y la eliminaci�n del sesgo anti-productivo que exist�a en

la econom�a local estar�a generando un incremento en la elasticidad empleo-producto. El uso

m�s intensivo de mano de obra y el posible incremento en la integraci�n productiva aumenta las

posibilidades de reducir los �ndices de desocupaci�n. Ahora bien, en las condiciones se�aladas,

la recuperaci�n de los niveles de empleo y la reducci�n de la desocupaci�n permitir�a mejorar

los �ndices de pobreza e indigencia, pero no representan per se una condici�n suficiente para

mejorar la distribuci�n del ingreso.

De este modo, un mercado laboral con elevados �ndices de desempleo y precariedad (cabe

destacar que, a nivel nacional, s�lo el 19% de la poblaci�n activa a nivel nacional responde a la

tradicional categor�a de asalariado formal del sector privado) representa una traba para mejorar

la distribuci�n del ingreso, en ausencia de pol�ticas que contribuyan a incrementar el ingreso

disponible de la poblaci�n activa de menores recursos.

De all� la importancia de incorporar un papel m�s activo en las pol�ticas p�blicas, de manera tal

de impulsar la inversi�n privada a partir de estrategias que, al set de pol�ticas de est�mulo a la

producci�n, le adicione la mejora en los ingresos de los sectores asalariados.
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LINEAMIENTOS ESTRAT�GICOS: HACIA UNA AGENDA DE POLêTICAS

El escenario descripto conlleva la necesidad de plantear el debate acerca de las pol�ticas que

desde el �mbito local podr�an coadyuvar el aprovechamiento de las potencialidades existentes.

En tal sentido, de manera esquem�tica se destacan los siguientes lineamientos estrat�gicos:

1. La eliminaci�n de las restricciones vigentes en materia de uso del suelo que limitan el

desarrollo de inversiones en el sector industrial. Las sucesivas modificaciones que se fueron

introduciendo en la normativa del c�digo de planeamiento desde la �ltima dictadura militar

en adelante, han restringido las posibilidades de desarrollo de la industria manufacturera.

Asimismo se introdujeron regulaciones ambientales (en muchos casos de dudosa relevancia)

que dificultan la instalaci�n de nuevas plantas industriales y la ampliaci�n y modernizaci�n de

las existentes. Si bien es necesario establecer regulaciones que preserven el medio ambiente,

esta persistente reducci�n del suelo para la industria pareci� estar m�s asociado a

concepciones urban�sticas que privilegian el desarrollo de proyectos habitacionales por

encima de los productivos y, posiblemente, a intereses especulativos, en tanto, desde el

punto de vista del mercado inmobiliario y de la construcci�n, la rentabilidad de los proyectos

habitacionales es superior a la de proyectos industriales. Esta situaci�n representa un escollo

para el desarrollo del sector manufacturero porte�o y debe ser estudiada con detenimiento,

por cuanto podr�a oponer una severa restricci�n ante las oportunidades que ofrece la

sustituci�n de importaciones.

2. Vinculado al anterior, promover una pol�tica de desarrollo de parques industriales. En la

medida en que se vaya superando la restricci�n mencionada, la adecuada articulaci�n entre

Estado e inversiones privadas podr�a derivar en la conformaci�n de parques industriales en la

zona sur, tendientes a aprovechar las ventajas de escala y reducci�n de costos que los

proyectos asociativos ofrecen. En tal sentido, tales ventajas podr�a ir desde la reducci�n del

costo de los servicios por la adquisici�n de los mismos en mercado mayoristas hasta la

coordinaci�n de pol�ticas de abastecimiento y log�stica. Asimismo, la localizaci�n de empresas

de un mismo sector o cadena de valor generar�a ventajas adicionales a las se�aladas.

3. Profundizaci�n de las estrategias asociativas entre PyMEs del sector industrial y de servicios

transables. La conformaci�n de grupos asociativos se ha revelado como un mecanismo eficaz

para superar algunas de las cl�sicas restricciones que afectan el funcionamiento de las PyMEs,

entre ellas, los problemas de escala y acceso a la informaci�n. En tal sentido, las experiencias

de los 15 grupos asociativos de producci�n y exportaci�n y de la RedExport (integradas por

50 empresas), que funcionan bajo la coordinaci�n de la Direcci�n de Industria y Comercio,

ofrecen evidencia positiva en tal direcci�n.
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4. Profundizaci�n de la pol�tica de innovaci�n tecnol�gica y creaci�n de empresas de base

tecnol�gica. La creciente oferta de trabajadores altamente capacitados9, la existencia de

centros de investigaci�n y de investigadores calificados en las universidades y otras

instituciones de ciencia y tecnolog�a, entre otros aspectos, configuran un potencial importante

para el desarrollo un sistema metropolitano de innovaci�n10. En tal sentido, el apoyo a la

consolidaci�n de nuevas camadas de empresas de base tecnol�gica, la incubaci�n de

empresas, las pol�ticas de subsidios a la modernizaci�n de productos, procesos e

incorporaci�n de maquinaria, entre otros aspectos, configuran estrategias a profundizar para

fortalecer los avances e incrementar en volumen los resultados.

5. Profundizaci�n y diversificaci�n de los instrumentos de la pol�tica de apoyo crediticio. La

situaci�n del sistema financiero dificulta el acceso al cr�dito para las pymes. De hecho,

incluso antes de la crisis de la convertibilidad, las pymes no eran predominantemente

asistidas por la banca. De all� la necesidad de fortalecer los mecanismos extra bancarios para

ofrecer cr�dito a las pymes a tasas subsidiadas, o bien la combinaci�n entre cr�dito bancario

y el subsidio de tasa a trav�s del presupuesto p�blico. 

6. Profundizaci�n de la pol�tica de Òcompre argentinoÓ y Ócompre pymeÓ. El poder de compra del

Estado, direccionado a las pymes, representa un mercado potencial que impacta

positivamente en ese sector. De all� la necesidad de incrementar en volumen y capacidades

de inserci�n a proveedores pymes, simplificando los mecanismos de compras y

contrataciones, fraccionando compras y fortaleciendo las capacidades t�cnicas de las pymes.

7. ÒMasificarÓ la pol�tica pyme. Dada la diversidad de problemas que deben afrontar las pymes,

la experiencia indica que los paquetes de asistencia deben tener la diversificaci�n necesaria

para atender esa amplitud de problemas con una amplia gama de instrumentos alternativos.

Durante los noventa, la pol�tica pyme en nuestro pa�s se limit� a acciones de capacitaci�n

desarticuladas de una estrategia integral de asistencia. Esta situaci�n comenz� a revertirse

en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la implementaci�n de pol�ticas con las caracter�sticas

se�aladas desde hace aproximadamente tres a�os. En ese per�odo, diversas estimaciones

realizadas por la Secretar�a de Desarrollo Econ�mico indican que el acercamiento entre

gobierno y empresas se encuentra entre el 25% y el 30% o, en otras palabras, que en esos

3 a�os fueron asistidas apr�ximadamente 3 de cada 10 pymes existentes en la ciudad11. Si

bien se trata de par�metros significativos en t�rminos internacionales, existe un amplio

camino para profundizar la vinculaci�n entre las pol�ticas p�blicas y las pymes, por una parte

incrementando el volumen de asistencia y de diversidad de instrumentos y, por otro,

fortaleciendo el v�nculo con las pymes venciendo ciertas barreras culturales que impiden ese

acercamiento.
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9 Al respecto, v�ase ÒUna caracterizaci�n de los puestos de trabajo ocupados por profesionales universitarios en la Ciudad de Buenos AiresÓ, en esta misma edici�n
de Coyuntura Econ�mica de la Ciudad de Buenos Aires.
10 Al respecto, v�ase ÒPol�ticas de apoyo a la innovaci�n tecnol�gica en la Ciudad de Buenos AiresÓ, en esta misma edici�n de Coyuntura Econ�mica de la Ciudad
de Buenos Aires. 
11 Las asistencias a las que se hace referencia incluyen desde una simple consulta referida a un problema contable o impositivo, hasta el otorgamiento de un
cr�dito, un subsidio o la participaci�n en una misi�n comercial en el exterior. Naturalmente, el porcentaje correspondiente a asistencias ÒdurasÓ (cr�ditos, subsidios,
etc.) es sustancialmente inferior al mencionado



8. Pol�ticas de est�mulo al consumo. Este tipo de estrategias pueden implementarse, por un

parte, direccionando las pol�ticas sociales hacia una mayor cobertura en los estratos pobres e

indigentes y, por otro, desde estos sectores hacia el consumo interno de peque�as y medianas

empresas de la Ciudad. La ayuda social no deber�a limitarse exclusivamente al fen�meno de

la indigencia, extendiendo su accionar a reducir la pobreza en general y establecer una suerte

de salario m�nimo en la econom�a, de manera tal de comenzar a establecer nuevas pautas de

funcionamiento en el mercado de trabajo. Asimismo, es posible amplificar los efectos

positivos de este tipo de medidas canalizando el consumo de los beneficiarios hacia las micro,

peque�as y medianas empresas de la Ciudad de Buenos Aires (comerciales, industriales y de

servicios), a trav�s de redes de producci�n y comercializaci�n generadas a tal efecto.

9. Reordenamiento del comercio minorista. El desarrollo de centros comerciales a cielo abierto,

aprovechando la infraestructura urbana existente y el potencial tur�stico para generar

elementos de diferenciaci�n para el comercio minorista tradicional, es una alternativa para

recuperar el lugar perdido. En esta misma l�nea, es importante que la Ciudad genere una

adecuada legislaci�n que regule la actividad supermercadista de manera similar a la existente

en diversas ciudades y regiones del mundo, limitando las asimetr�as entre los comercios

tradicionales y los comercios en grandes superficies.

10. Vivienda. La implementaci�n de una pol�tica habitacional puede impulsar la recuperaci�n

econ�mica, debido al efecto multiplicador la actividad de la construcci�n representa.

Durante la d�cada pasada, la construcci�n de viviendas creci� significativamente,

aprovechando los elevados �ndices de demanda insatisfecha y la aparici�n del cr�dito

hipotecario. Sin embargo, hacia fines de los noventa era posible apreciar la existencia de

sobreoferta de viviendas para sectores medios y medios-altos, al tiempo que se hab�a

incrementado la demanda de vivienda social y el d�ficit habitacional de la Ciudad se hab�a

incrementado. De all�, la necesidad de focalizar las estrategias de construcci�n sobre estos

sectores sociales (para lo cual es indispensable el rol del Estado) y la urbanizaci�n de las

villas de emergencia.

11. Defensa de la competencia. La estructura no competitiva de los mercados productores de

insumos difundidos opera como una traba para el desarrollo de competitividad de la

econom�a y la rentabilidad de las peque�as y medianas empresas. En tal sentido, resulta

fundamental establecer controles sobre pr�cticas abusivas en los mercados, aplicar

efectivamente la Ley de Defensa de la Competencia, promover la efectiva creaci�n del

Tribunal de Defensa de la Competencia (tal como lo establece la normativa vigente) y

federalizar las atribuciones de dicho organismo, de manera tal que las especificidades de

cada jurisdicci�n puedan ser atendidas razonablemente.
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12. Reforma impositiva. La estructura impositiva de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra

fuertemente asentada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB). Esta situaci�n

genera diversos problemas. En primer lugar, porque se trata de un impuesto al consumo

que, por ende, reduce el ingreso disponible de la poblaci�n y se trata de un impuesto

regresivo que afecta m�s a los sectores de menores ingresos y a las micro, peque�as y

medianas empresas. Asimismo, su estructura genera algunas distorsiones en la estructura

productiva. En segundo lugar, es un impuesto estrechamente vinculado a la evoluci�n de la

actividad econ�mica, por lo cual posee una elevada volatilidad, situaci�n opuesta a la

elevada rigidez de una parte considerable del gasto p�blico local, fuertemente asociado a

gastos en salud, educaci�n y asistencia social. De estos elementos se desprende la

necesidad de implementar reformas que tiendan, por un lado, a sustituir progresivamente

parte de la recaudaci�n del ISIB por grav�menes sobre el patrimonio, los cuales resultan

m�s progresivos, en tanto gravan con mayor impacto a sectores de mayor capacidad

contributiva. En tal sentido, la agenda avanzar�a hacia una reducci�n de la carga impositiva

del ISIB sobre la producci�n de bienes, art�culos de primera necesidad y sobre las micro,

peque�as y medianas empresas, adem�s de la necesaria simplificaci�n en la liquidaci�n.
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LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIîN: PANORAMA Y

POTENCIALIDADES A PARTIR DE LA DEVALUACIîN

POR SANTIAGO JUNCAL

El presente estudio tiene como objetivo el an�lisis del comportamiento de la industria textil y de

confecciones a partir de la salida del r�gimen de Convertibilidad. Previamente a esta tarea, se

contextualizar� dicho desempe�o con un breve an�lisis sobre lo ocurrido en este sector durante

la d�cada de los noventa, a fin de poder establecer cual fue el estado inicial en que se

encontraba el bloque textil-confeccionista al momento de la devaluaci�n. En ambos casos, se

har� hincapi� sobre lo acontecido tanto a nivel nacional como en el �mbito de la Ciudad de

Buenos Aires. Para ello, se utilizar� como informaci�n b�sica el Estimador Mensual Industrial

(emitido por el INDEC), la Encuesta Industrial Anual y la Encuesta Industrial Mensual (realizadas

conjuntamente por el INDEC y la Direcci�n General de Estad�stica y Censos del Gobierno de la

Ciudad). Finalmente, se buscar� extraer conclusiones, intentando establecer un panorama del

sector luego de las reacciones generadas por el abandono de la paridad cambiaria, por un lado,

y cuales son las principales potencialidades y limitaciones que se derivan de esa misma realidad

y condicionan su futuro desempe�o, por el otro. 

EL LUGAR DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIîN EN LA CIUDAD, LA

NACIîN Y EL CONJUNTO DE LA INDUSTRIA

Seg�n datos de la Encuesta Industrial Anual del INDEC correspondientes al a�o 1997, la

facturaci�n de productos industriales de la Ciudad de Buenos Aires se encontraba en el tercer

lugar en orden de importancia a nivel nacional, abarcando el 11,6% de los ingresos y ubic�ndose

por detr�s de las provincias de Buenos Aires (42,6% de las ventas) y Santa Fe (12,1%). A su

vez, del total de la facturaci�n de las empresas de la Ciudad, un 11,9% correspond�a a las

actividades textil y de confecci�n. Cabe destacar que el peso de esta rama es mayor en el �mbito

de la Ciudad que en el agregado nacional, donde el sector comprendi� �nicamente el 8,1% de

los ingresos. Esto se debe a la importancia relativa que adquieren ciertos sectores de la industria

a nivel nacional (por ejemplo, las industrias alimenticia, petroqu�mica, automotriz y met�lica),

lo que no ocurre en las mismas proporciones en el caso de la Ciudad.
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1 Es necesario hacer notar que mientras que en la provincia de Chaco adquiere una notable incidencia la producci�n de tejidos de algod�n, en las provincias de
San Luis y Chubut la industria textil se ha visto favorecida por diversos reg�menes de promoci�n industrial.

GRçFICO 1

PROPORCIîN DE LA FACTURACIîN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE LA CIUDAD EN EL TOTAL NACIONAL Y DE LA

RAMA TEXTILES Y CONFECCIONES EN EL TOTAL DE LA CIUDAD. A�O 1997.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Encuesta Industrial Anual (INDEC)

En tanto y siempre con los datos de 1997, dentro de la rama Textil y confecciones se observa

que la Confecci�n de prendas de vestir, terminaci�n y te�ido de pieles se constituye en

la principal actividad en facturaci�n de la Ciudad, abarcando el 47,5% de los ingresos del

segmento. Asimismo, la Ciudad se adjudica tambi�n el primer lugar entre los distritos en que se

desarrolla esta actividad, con el 34,5% de los ingresos y muy por encima de la provincia de

Buenos Aires, que aparece en el segundo lugar con el 21,2% de las ventas. Resulta interesante

destacar que, al tiempo que la confecci�n se ubica en el primer lugar en la Ciudad entre las

actividades que componen la rama, su participaci�n es la menor en el �mbito nacional,

abarcando poco menos de la cuarta parte de las ventas del complejo (22,2%).

Por su parte, la Fabricaci�n de productos textiles abarca el 26,7% de los ingresos de la rama

en la Ciudad. En el plano nacional, la facturaci�n de esta actividad en la Ciudad se inserta quinta

con el 10,1% de los ingresos, por debajo de las provincias de Buenos Aires (25,9%), Chubut

(11,5%), Chaco (10,9%) y San Luis (10,7%)1. En tanto, en el an�lisis intrarama a nivel nacional,

las ventas textiles abarcan una porci�n superior a la mitad de las ventas totales (50,6%),

convirti�ndose claramente en el segmento de mayor importancia dentro del complejo.

Finalmente, la actividad de Curtido y terminaci�n de cueros, conjuntamente con la

Fabricaci�n de art�culos de marroquiner�a, talabarter�a y calzado y sus partes,

significaron en 1997 el 25,8% de los ingresos de la rama en el �mbito local. As�, la Ciudad es el

segundo distrito en orden de importancia en este bloque, con el 15,3% de las ventas, por debajo

de la provincia de Buenos Aires (48,4% de los ingresos). Por su parte, dentro de la rama a nivel

pa�s el segmento comprende un 27,2% de los ingresos, con lo cual posee una participaci�n

similar a la verificada en el �mbito de la Ciudad.  
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GRçFICO 2

COMPOSICIîN DE LA RAMA TEXTILES Y CONFECCIONES SEGòN NIVEL DE FACTURACIîN. ARGENTINA. A�O 1997

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Encuesta Industrial Anual (INDEC)

GRçFICO 3

COMPOSICIîN DE LA RAMA TEXTILES Y CONFECCIONES SEGòN NIVEL DE FACTURACIîN. CIUDAD DE BUENOS AIRES.

A�O 1997

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Encuesta Industrial Anual (INDEC)
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2 El segmento Productos textiles del EMI se subdivide en tres partes: Hilados de algod�n, Fibras sint�ticas y artificiales y Tejidos.

Si bien la composici�n de la rama textil y de confecci�n pudo haber cambiado a partir de la

recesi�n iniciada en 1998, es necesario destacar que, al no disponerse de datos m�s

actualizados con desagregaci�n por distritos, los datos presentados pueden servir con fines

aproximativos. Asimismo, no se puede inferir de los guarismos presentados ninguna apreciaci�n

acerca de variables tales como el valor bruto de producci�n, la cantidad de personal ocupado y

los salarios de los obreros, toda vez que los datos se refieren �nicamente a los montos

facturados por las empresas. De todos modos, se puede aseverar en base a los datos expuestos

que la rama Textil y confecciones posee un importante componente confeccionista y de acabado

de productos en la Ciudad, en contraste con lo ocurrido en el resto del pa�s. No obstante y como

tambi�n se observ�, esto no implica que los dos segmentos restantes retengan un papel poco

significativo, ya que entre ambos comprenden m�s de la mitad de los ingresos de la rama.

Finalmente, es de destacar que la rama se caracteriza por ser mano de obra intensiva y por

poseer un importante tejido pyme, sobre todo en el �mbito de la Ciudad.

En la siguiente secci�n, se realizar� un breve an�lisis acerca del desempe�o de la rama Textiles

y confecciones en la Ciudad durante la d�cada de los noventa. Previamente, se intentar�

contextualizar la performance local con un comentario sobre lo ocurrido durante el mismo

per�odo en el �mbito nacional. Luego, desarrollaremos un an�lisis de la reacci�n del sector desde

la salida del r�gimen de convertibilidad, tras lo cual se trazar� una serie de conclusiones sobre

las nuevas oportunidades generadas por este cambio de contexto.

EL DESEMPE�O DE LOS SECTORES TEXTIL Y CONFECCIONISTA EN LA D�CADA

DE LOS NOVENTA

Durante la d�cada de los noventa y como resultado de la apertura econ�mica y la fuerte

desprotecci�n arancelaria, la industria textil y de confecci�n se convirti� en uno de los sectores

que acus� mayor impacto negativo, tanto a nivel nacional como en el �mbito de la Ciudad de

Buenos Aires.

En ese sentido, datos del Estimador Mensual Industrial (EMI) Ðelaborado por el INDEC- para el

per�odo 1994-2002 muestran a las claras que, luego de la recuperaci�n postequila verificada en

el a�o 1996, se evidencia una marcada evoluci�n contractiva del segmento Productos textiles2

en el agregado nacional, sobre todo a partir de la recesi�n econ�mica iniciada en 1998. Tomando

como a�o base a 1997, se observa que el estimador del sector alcanz� su punto m�ximo en

dicho a�o, para despu�s mostrar una tendencia de abrupta ca�da a partir del a�o siguiente.

Como tambi�n se visualiza en el gr�fico 4, este derrape fue mucho m�s pronunciado en el

segmento que en la industria en su conjunto. Como resultado, el estimador para la actividad

textil arroja en 2002 un valor 44,4% menor al verificado cinco a�os antes, mientras que en el

caso del EMI la baja fue de 21,3% en el mismo per�odo.
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Por otro lado, datos de la Encuesta Industrial Mensual (INDEC) para el per�odo 1995-2001 (con

base 1993=100) brindan informaci�n m�s detallada del bloque Textiles y confecciones

desagregado en sus tres segmentos principales. Las cuatro variables consideradas por la

Encuesta son: volumen f�sico de producci�n, cantidad de obreros ocupados, cantidad de horas

trabajadas y salarios medios. 

En primer lugar, el êndice de Volumen F�sico de la Producci�n muestra una evoluci�n

diferenciada entre los distintos segmentos involucrados en la rama. Mientras el bloque Curtido

y terminaci�n de cueros, marroquiner�a, calzado, etc. acompa�� durante la totalidad del

per�odo la evoluci�n oscilante del �ndice general, la Fabricaci�n de productos textiles y la

Confecci�n de prendas de vestir evidenciaron una performance claramente negativa en el

mismo lapso. As�, mientras en el agregado industrial y en el segmento de cueros los vol�menes

producidos bajaron 4,8% y 10,9%, respectivamente, los derrapes en productos textiles y

confecci�n fueron de 43,9% y 37,2%, siempre comparando entre los a�os 2001 y 1993.

Algo semejante ocurre con el desenvolvimiento del êndice de Obreros Ocupados, aunque con

la importante diferencia de que esta variable mostr� una tendencia fuertemente negativa tanto

en la industria, en general, como en la rama textil, en particular. De cualquier forma, aqu�

tambi�n se verifican los valores m�s bajos en Fabricaci�n de productos textiles y Confecci�n de

prendas de vestir (en los que en 2001 la cantidad de trabajadores se redujo 41,2% y 44,3%,

GRçFICO 4

EVOLUCIîN DEL ESTIMADOR MENSUAL INDUSTRIAL Y DEL SEGMENTO PRODUCTOS TEXTILES. BASE 1997=100.

ARGENTINA. PERêODO 1994-2002

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de INDEC
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respectivamente, con relaci�n a 1993), siendo igualmente muy acentuada tambi�n la

p�rdida de puestos de trabajo en el segmento restante  (-34,3% entre 1993 y 2001).

Por su parte, al igual que lo ocurrido con la cantidad de personal, los datos del êndice

de Horas Trabajadas evidencian a partir de 1998 una evoluci�n continuamente

contractiva, tanto en la industria a nivel agregado como en cada uno de los segmentos

que componen la rama Textil y confecciones. De estos tres bloques, Fabricaci�n de

productos textiles fue el que se caracteriz� por haber tenido el peor desempe�o; en

2001, la cantidad de horas se redujo pr�cticamente a la mitad de las verificadas en 1993.

En tanto, Curtido y terminaci�n de cueros obtuvo los mejores resultados relativos

hasta 2001, a�o en que una abrupta ca�da lo hizo precipitar a un nivel a�n m�s deprimido

que el observado tanto en Confecci�n de prendas de vestir como en el �ndice general.  

Finalmente, el êndice de Salario por Obrero muestra a las claras el dis�mil

comportamiento que se presenta en la industria nacional, por una parte, y en la rama

textil, por la otra. Si bien la tendencia es negativa en ambos casos, las ca�das son

marcadamente m�s abruptas en cada uno de los segmentos considerados que en el �ndice

general. Particularmente, Fabricaci�n de productos textiles se constituye durante

todo el per�odo en el bloque que peor niveles evidencia, al tiempo que se destaca en el

bienio 2000-2001 un marcado ascenso en la remuneraci�n promedio de la actividad

confeccionista.

En tanto, la Encuesta Industrial Anual -realizada conjuntamente por el INDEC y la

Direcci�n General de Estad�stica y Censos (GCBA)- ofrece para el �mbito de la Ciudad un

panorama algo m�s ampliado de la d�cada de los noventa al que se visualiz� para el total

del pa�s en la EIM de INDEC, debido a que se cuenta con datos para el per�odo 1993-

2000, con base en el primero de dichos a�os. 

En ese sentido, se observa que mientras el Valor Bruto de Producci�n de la industria

manufacturera tuvo un comportamiento oscilatorio en el bienio 1994-1995, la rama

textil-confeccionista experiment� una ca�da fenomenal en el mismo per�odo, lo que

provoc� que en 1995 el valor producido por dicho sector se ubicara un 47,8% por debajo

del nivel alcanzado s�lo dos a�os antes. Posteriormente, la alica�da rama acompa�� el

comportamiento (alcista, entre 1996 y 1998, y contractivo, entre 1999 y 2000)

evidenciado por la totalidad de la industria a nivel local, aunque este desempe�o estuvo

fuertemente condicionado por la abrupta ca�da comentada anteriormente. De hecho,

durante el per�odo 1996-2000 el segmento Textiles y confecciones no pudo siquiera

alcanzar un nivel de valor un 30% inferior al verificado en 1993. En todos esos a�os, las

ca�das con respecto el a�o base fueron superiores a dicha magnitud, para acabar en 2000

con un valor bruto reducido en un 41,3% con relaci�n al registrado en 1993. En

contraste, la actividad manufacturera total alcanz� en 2000 un nivel similar al del a�o

base.
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En el caso del Personal asalariado, la evoluci�n fue semejante a la verificada en el valor de

producci�n. En la rama, la reducci�n de puestos de trabajo durante el per�odo 1993-2000 se

concentr� principalmente en la destrucci�n de empleo evidenciada en 1995, que fue el a�o en

el cual se registr� el peor guarismo del per�odo (28,9% m�s bajo que el de 1993). Si bien se

sucedieron posteriormente tres a�os de subas (hasta alcanzar en 1998 un nivel de empleo

inferior en un 10,6% al del a�o base), la recesi�n se hizo sentir en esta variable a partir de

1999, para concluir en 2000 con una cantidad de personal que fue 17,5% menor a la registrada

en 1993. En contraposici�n a estos resultados, el empleo del agregado industrial mostr� un

comportamiento con altibajos, para finalizar (al igual que en el caso del valor bruto de

producci�n) pr�cticamente al mismo nivel en 2000 que al inicio del per�odo considerado.

GRçFICO 5

EVOLUCIîN DEL VALOR BRUTO DE PRODUCCIîN TOTAL Y EN LA RAMA TEXTILES Y CONFECCIONES. CIUDAD DE

BUENOS AIRES. PERêODO 1993-2000 

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Encuesta Industrial Anual (INDEC-DGEyC)
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3 A diferencia del êndice de Salario por Obrero (de la Encuesta Industrial Mensual de INDEC), que considera el salario promedio de los trabajadores, esta variable
toma en cuenta la masa salarial total.

Finalmente, la variable Sueldos y salarios brutos3 mostr� durante estos a�os un

comportamiento oscilatorio, tanto en el sector textil-confeccionista como en la industria en su

conjunto. B�sicamente, se verifica una tendencia contractiva en ambos indicadores para el

bienio 1994-1995 (aunque el segmento Textiles y confecciones haya mostrado un alza en 1994,

la baja del a�o siguiente ubic� a las remuneraciones en un nivel un 17,9% inferior a 1993), para

luego evidenciar un sendero de recuperaci�n hasta 1998 y reflejar los efectos de la entonces

incipiente recesi�n a partir de 1999. Como resultado final del per�odo, el segmento Textiles y

confecciones mostr� en el a�o 2000 un nivel de salarios un 7,8% inferior al verificado en 1993,

mientras que la baja en el agregado industrial fue, en cambio, de 6,2% para la comparaci�n

entre ambos per�odos.

GRçFICO 6

EVOLUCIîN DEL PERSONAL ASALARIADO TOTAL Y EN LA RAMA TEXTILES Y CONFECCIONES. CIUDAD DE BUENOS

AIRES. PERêODO 1993-2000 

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Encuesta Industrial Anual (INDEC-DGEyC)
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PANORAMA Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TRAS LA SALIDA DE LA

CONVERTIBILIDAD

Luego de la devaluaci�n del peso y la salida del r�gimen de convertibilidad en el mes de enero

de 2002, la industria argentina se ha encontrado ante un umbral de potencialidades para llevar

a cabo procesos de sustituci�n de importaciones y de incrementos de sus exportaciones. En

particular, el bloque textil-confeccionista (enmarcado b�sicamente en el primero de dichos

procesos) ha respondido en forma claramente favorable al est�mulo que signific� el mencionado

cambio de contexto. No obstante ello, es evidente que las dificultades coyunturales en las que

se encuentra tanto el pa�s como la Ciudad (dificultad de las empresas para acceder al cr�dito,

consumo interno deprimido, incertidumbre acerca de la sostenibilidad de la incipiente

reactivaci�n del proceso productivo, etc.) han imposibilitado un despegue a�n m�s pronunciado

y sostenido de las actividades del sector.

En ese sentido y a los efectos de ilustrar este an�lisis, resulta oportuno remitirse nuevamente a

los datos de la Encuesta Industrial Mensual elaborada por el INDEC (base 1997=100) para el

�mbito nacional. All� se observa que, a partir del segundo trimestre de 2002, el Volumen F�sico

de Producci�n ha revertido la tendencia descendente que se hab�a reflejado en la actividad

GRçFICO 7

EVOLUCIîN DE SUELDOS Y SALARIOS BRUTOS TOTALES Y EN LA RAMA TEXTILES Y CONFECCIONES. CIUDAD DE

BUENOS AIRES. PERêODO 1993-2000

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Encuesta Industrial Anual (INDEC-DGEyC)
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industrial durante el a�o anterior, tanto a nivel agregado como en los tres segmentos que

componen la rama Textiles y confecciones. Entre ellos, el que ha experimentado la recuperaci�n

m�s vigorosa ha sido Curtido y term. de cueros, talab., marroq., etc., en el cual se han ido

verificando crecientes alzas interanuales a partir del segundo trimestre de 2002 (estas fueron

de 4,6%, de 24,5% y de 47,3%, en el segundo, tercer y cuarto trimestre, respectivamente),

hasta llegar a mostrar en el �ltimo trimestre de 2002 un nivel de actividad apenas 2,2% inferior

al del a�o base. En contraste, en Fabricaci�n de productos textiles y Confecci�n de

prendas de vestir, al igual que en el agregado industrial, la �nicas subas interanuales de 2002

se verificaron reci�n en el �ltimo trimestre. De cualquier forma y a�n siendo las recuperaciones

de estos �ltimos indicadores mucho m�s lentas, los resultados expuestos indicar�an que los

deprimidos niveles alcanzados en la primer mitad de 2002 por todos estos segmentos habr�an

significado un piso al cual, en principio, no habr�a razones para volver, dada la normalizaci�n de

la situaci�n financiera y la relativa estabilizaci�n de la econom�a vislumbrada a partir de

mediados del a�o pasado. 

Por su parte, la evoluci�n del êndice de Obreros Ocupados refleja un panorama semejante al

verificado en la desagregaci�n del volumen f�sico. As�, Curtido y term. de cueros, talab.,

marroq., etc. es el �nico segmento donde se advierte una ininterrumpida recuperaci�n en los

niveles de empleo desde el segundo trimestre de 2002 hasta el primer trimestre del presente

a�o. El resto de los segmentos, junto con la industria a nivel global, mostr� leves signos alcistas

contra el trimestre anterior reci�n a partir del �ltimo trimestre de 2002. Asimismo, es destacable

que, tanto en la industria como en cada uno de los tres bloques correspondientes a la rama, las

dotaciones actuales de personal ocupado distan largamente de alcanzar los niveles verificados

en 1997 (a�o base). En el mejor de los casos, en Curtido y term. de cueros, talab., marroq.,

etc. se observa una reducci�n de 16,9% entre la cantidad de personal promedio de 1997 y la

del primer trimestre de 2003, mientras que la baja m�s pronunciada es la registrada en

Confecci�n de prendas de vestir, donde el empleo cay� 44,7% en el mismo lapso.

En tercer lugar, el an�lisis del êndice de Horas Trabajadas evidencia un patr�n com�n en el

comportamiento tanto de la rama como de la industria en general: una clara reversi�n en la

tendencia abruptamente descendente que se hace efectiva, en todos los casos, a partir del

segundo trimestre de 2002. En l�nea con la evoluci�n de las variables antes expuestas, Curtido

y term. de cueros, talab., marroq., etc. represent� el m�s significativo de todos estos

despegues, ubic�ndose en los primeros tres meses de 2003 en un nivel de horas 54,1% superior

al verificado durante el mismo per�odo de 2002. En Fabricaci�n de productos textiles y

Confecci�n de prendas de vestir, las alzas fueron de 45,5% y de 38,7%, al tiempo que la

industria en su conjunto se elev� 16,3% en el mismo per�odo. Al igual que en el caso de la

cantidad de personal, es necesario desatacar que, a pesar de estas incipientes variaciones

positivas, la cantidad de horas trabajadas en los primeros meses de 2003 se encuentra muy

lejos de equiparar los niveles logrados en 1997. As�, el segmento que mejor se ubica en ese

sentido es Curtido y term. de cueros, talab., marroq., etc., que se coloc� en el primer

trimestre de 2003 en un 24,5% por debajo del nivel del a�o base. En el otro extremo, se

visualiza la presencia de Confecci�n de prendas de vestir, donde se aprecia una abrupta

reducci�n de 48% en la comparaci�n entre los mismos per�odos.

Finalmente, el êndice de Salario por Obrero marca tambi�n una tendencia alcista a partir del

segundo trimestre de 2002. De esta manera, los salarios Ðque aqu� est�n medidos a valores

corrientes- pudieron recuperar, a partir de la segunda mitad de 2002, parte del poder adquisitivo
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perdido por el efecto inflacionario que tuvo lugar en el primer semestre de dicho a�o. Inclusive,

si se realiza la comparaci�n entre el primer trimestre de 2003 y el mismo per�odo de 2002, se

observa que tanto en Fabricaci�n de productos textiles como en Confecci�n de prendas

de vestir las alzas interanuales del �ndice salarial fueron superiores a las registradas en el

êndice de Precios Minoristas (elaborado tambi�n por el INDEC) para el mismo per�odo. No

obstante, resulta imperioso destacar que el primer trimestre de 2002 fue un mes de un baj�simo

nivel de salarios. Por ello, las subas mencionadas (sumadas a las que se registraron en la

industria en su conjunto y en Curtido y term. de cueros, talab., marroq., etc.) no hicieron

m�s que equiparar (y en los casos de confecci�n y de industria total, superar en no m�s de 10%)

los niveles salariales promedio de 1997. De esta manera, si se tiene en cuenta la estabilidad de

precios caracter�stica de dicho a�o y la inflaci�n acaecida en 2002, se ver� claramente la

acentuada ca�da del salario real en este per�odo.

Dado este panorama a nivel nacional, cabr� ahora hacer menci�n a c�mo repercuti� la

devaluaci�n en la producci�n manufacturera de la Ciudad. Para ello, tomaremos como base la

Encuesta Industrial Mensual, iniciada en octubre de 2001 y realizada (al igual que la Encuesta

Industrial Anual a nivel local) conjuntamente por el INDEC y la Direcci�n General de Estad�stica

y Censos del Gobierno de la Ciudad.

En primer lugar, como se observa en el gr�fico 8, durante los �ltimos meses de 2001 y el primer

bimestre de 2002 el ingreso por producci�n a valores constantes acus� una contracci�n

m�s abrupta en la rama textil-confeccionista que en el agregado de la industria local.

Posteriormente, la recuperaci�n evidenciada en el sector fue m�s marcada que la percibida por

el sector manufacturero en su conjunto. De esta manera, el segmento Textiles y confecciones se

convirti� en el �nico de la Encuesta que exhibi� resultados interanuales positivos en la totalidad

de los meses del per�odo octubre de 2002-febrero de 2003. De estas subas, las m�s elevadas

fueron las registradas en diciembre de 2002 (51,3% con relaci�n al mismo mes de 2001) y en

enero de 2003 (69,4% con respecto al primer mes de 2002). Adicionalmente, se puede aseverar

que, al igual que como se hab�a verificado en la evoluci�n del volumen f�sico de producci�n en

el �mbito nacional, la industria textil y de confecci�n en la Ciudad ha dejado definitivamente

atr�s el piso verificado en los primeros meses de 2002, per�odo en el cual la econom�a se

encontraba virtualmente paralizada por la crisis econ�mica, la ausencia de cr�dito y la

implementaci�n del corralito bancario. 
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Por otra parte, la evoluci�n del personal asalariado ofrece durante la totalidad del per�odo un

peor desempe�o en el segmento textil-confeccionista que en el conjunto de la actividad

industrial. No obstante, si se analiza el per�odo octubre de 2002 Ð febrero de 2003, se percibe

en las comparaciones interanuales una desaceleraci�n de la tendencia negativa m�s acentuada

en el caso de la rama que en la industria total. Inclusive, en febrero de 2003 se verifica en

Textiles y confecciones una leve suba de 0,7% con relaci�n al mismo mes de 2002, mientras en

el agregado se observa una baja de 2,5% para el mismo per�odo. Del resto de los segmentos,

el �nico en el cual tambi�n se visualiz� una recuperaci�n en los niveles de empleo fue Productos

qu�micos (excepto medicamentos de uso humano), con dos alzas consecutivas de 0,2% en los

primeros dos meses de 2003. Finalmente, en el gr�fico 9 se puede apreciar con claridad la

reversi�n en la tendencia declinante del empleo a partir de la segunda mitad de 2002, tanto en

la industria en general como en la rama textil-confeccionista en particular.

GRçFICO 8

EVOLUCIîN DEL INGRESO POR PRODUCCIîN DEL AGREGADO INDUSTRIAL Y DE TEXTILES Y CONFECCIONES. BASE

OCTUBRE 2001=100. CIUDAD DE BUENOS AIRES. OCTUBRE 2001 Ð FEBRERO 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Encuesta Industrial Mensual (INDEC-DGEyC)



La evoluci�n del nivel de horas trabajadas por los asalariados ofrece un comportamiento

oscilatorio. Al igual que en el an�lisis de la cantidad de trabajadores, el desempe�o del conjunto

de la industria ha sido mejor que el de la rama en la totalidad del per�odo considerado. Sin

embargo y del mismo modo que en aquella variable, las comparaciones interanuales muestran

una mejor performance en el bloque textil-confeccionista que en el agregado manufacturero.

As�, mientras en Textiles y confecciones se verificaron incrementos interanuales cercanos al 20%

en los primeros dos meses de 2003, la industria nunca mostr� alzas mayores a 7% en los

mismos per�odos. Estas elevadas tasas de crecimiento interanual en la cantidad de horas, en

contraposici�n a la muy tibia reacci�n positiva en el nivel de empleo, estar�an indicando que,

ante la incertidumbre sobre el grado de sostenibilidad de la reactivaci�n, los empresarios del

sector est�n prefiriendo optar por extender la jornada laboral de los trabajadores en lugar de

contratar personal adicional.
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GRçFICO 9

EVOLUCIîN DEL PERSONAL ASALARIADO EN EL AGREGADO INDUSTRIAL Y EN TEXTILES Y CONFECCIONES. BASE

OCTUBRE 2001=100. CIUDAD DE BUENOS AIRES. OCTUBRE 2001 Ð FEBRERO 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Encuesta Industrial Mensual (INDEC-DGEyC)
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4 Como se aclar� en el pie de p�gina anterior, esta variable considera la masa salarial total y no el salario medio por trabajador.

GRçFICO 10

EVOLUCIîN DE LA CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL ASALARIADO EN EL AGREGADO INDUSTRIAL

Y EN TEXTILES Y CONFECCIONES. BASE OCTUBRE 2001=100. CIUDAD DE BUENOS AIRES. OCTUBRE 2001 Ð

FEBRERO 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Encuesta Industrial Anual (INDEC-DGEyC)

Por �ltimo, los salarios brutos a valores corrientes4 muestran a lo largo del a�o 2002 una

tendencia ascendente, que pudo morigerar s�lo parcialmente el efecto de la inflaci�n. En

particular, el bloque textil-confeccionista acus� en el primer bimestre de 2003 subas

interanuales de 18,9% y de 29,9% (en enero y febrero, respectivamente), mientras que los

precios minoristas subieron m�s de 30% en los mismos meses. Si bien las magnitudes de las

subas de salarios en el sector fueron mayores a las observadas en la industria en su conjunto,

en esta variable tambi�n se observ� desde el inicio de la Encuesta un mejor desempe�o en el

total industrial que en el bloque textil-confeccionista.   
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Para enriquecer este an�lisis, resulta conveniente incorporar algunas variables adicionales que

nos clarifiquen sobre qu� sectores recay� principalmente el efecto inflacionario posdevaluatorio.

Estas variables son: salario medio (a valores corrientes), poder adquisitivo del salario (salario

medio deflactado por el êndice de Precios al Consumidor) y costo salarial en pesos (salario medio

deflactado por el êndice de Precios Mayoristas del sector). 

As�, en el gr�fico 12 observamos que si bien el salario medio del obrero textil muestra una

tendencia n�tidamente ascendente a partir de la segunda mitad de 2002, esta evoluci�n no es

tan clara en los casos del poder adquisitivo del salario y el costo salarial en pesos. Esta �ltima

variable fue la que mostr� el peor desempe�o en todo el per�odo, debido a las elevadas subas

registradas en los precios mayoristas, que fueron superiores a las verificadas en los precios al

consumidor. De cualquier forma, m�s all� del amesetamiento en la evoluci�n de ambas variables

y la consiguiente desaceleraci�n en la tendencia interanual negativa observada desde octubre de

2002, es evidente que los salarios reales han sufrido una significativa ca�da desde la salida de

la Convertibilidad, lo que se tradujo en una clara transferencia de ingresos de los trabajadores

a los empresarios. 

GRçFICO 11

EVOLUCIîN DE LOS SALARIOS BRUTOS A VALORES CORRIENTES EN EL AGREGADO INDUSTRIAL Y EN TEXTILES Y

CONFECCIONES. BASE OCTUBRE 2001=100. CIUDAD DE BUENOS AIRES. OCTUBRE 2001 - FEBRERO 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Encuesta Industrial Anual (INDEC-DGEyC)
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GRçFICO 12

EVOLUCIîN DEL SALARIO MEDIO (VALORES CORRIENTES), DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO Y DEL COSTO

SALARIAL EN PESOS EN EL SECTOR TEXTILES Y CONFECCIONES. BASE OCTUBRE 2001=100. CIUDAD DE BUENOS

AIRES. OCTUBRE 2001 - FEBRERO 2003 

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA. Elaboraci�n propia en base a datos de EIM (INDEC-DGEyC)
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RESUMEN FINAL Y CONCLUSIONES

El sector manufacturero textil y confeccionista ha evidenciado grandes ca�das en sus niveles de

actividad durante la d�cada de los noventa, sobre todo a partir de la crisis mexicana de 1995,

primero, y de la recesi�n iniciada en 1998, despu�s. Este desempe�o contractivo (que se

visualiz� tanto a nivel nacional como en el �mbito de la Ciudad) se debi� en gran parte a la

apertura econ�mica, la desprotecci�n arancelaria y al bajo tipo de cambio que caracterizaron a

la etapa en la cual rigi� el r�gimen de Convertibilidad, desde abril de 1991 hasta los primeros

d�as del a�o 2002. A esos factores se sum�, a comienzos de 1999, la devaluaci�n brasilera, que

introdujo una nueva perturbaci�n en los precios relativos de ese pa�s y de la Argentina. 

M�s all� de haber existido la mencionada tendencia negativa general, es posible realizar una

diferenciaci�n entre los desempe�os de los distintos segmentos que comprenden la rama

Textiles y confecciones. As�, en base a los datos anteriormente expuestos se observa que en el

�mbito nacional Curtido de cueros, marroquiner�a, talabarter�a, etc. tuvo un

comportamiento relativamente mejor al verificado en Fabricaci�n de productos textiles y

Confecci�n de prendas de vestir, con bajas de menor magnitud tanto en los vol�menes

producidos como en la cantidad de personal y en las horas trabajadas.

Por otro lado, lo que resulta a todas luces indiscutible es la mayor proporci�n de ca�da registrada

durante la Convertibilidad en el bloque textil-confeccionista en comparaci�n con la industria a

nivel global. Es evidente que esto ha hecho perder una porci�n a la incidencia relativa que pose�a

el bloque en el agregado manufacturero. Esta p�rdida de participaci�n se verificar�a no s�lo en

las variables volumen f�sico de producci�n (en Naci�n) y valor bruto de producci�n (en Ciudad),

sino tambi�n en los niveles de empleo, de horas trabajadas y de salarios (a valores corrientes).

Consumada esta etapa tras la devaluaci�n del peso en enero del a�o pasado, el sector

manufacturero se enfrent� a la posibilidad de recuperar parte del terreno perdido por el retraso

cambiario. No obstante, esta potencialidad se vio inmediatamente condicionada por la fuerte

crisis econ�mica que tuvo lugar durante los primeros meses de la presidencia de Eduardo

Duhalde. Con todo, el bloque textil-confeccionista (junto con la industria met�lica, de

maquinaria y equipos) se distingui� en esta coyuntura por ser el que mejor respuesta tuvo ante

los cambios en las condiciones macroecon�micas, lo que se visualiz� sobre todo a partir de los

fuertes aumentos interanuales que se registraron en el sector desde los �ltimos meses del a�o

2002.

Los datos de la Encuesta Industrial Mensual de INDEC sugieren que nuevamente son las

actividades de curtido de cueros, talabarter�a y marroquiner�a las que han mostrado la mejor

performance posdevaluatoria. La mayor salida exportadora y de ventas a los turistas que posee

este segmento le habr�an garantizado una mayor capacidad de reacci�n ante las ventajas del

nuevo contexto. En cambio, la fabricaci�n de productos textiles y la confecci�n de prendas de

vestir, m�s asociadas al mercado interno y al fen�meno de sustituci�n de importaciones, han

manifestado hasta el momento una recuperaci�n m�s tard�a y moderada. Esto �ltimo es

particularmente significativo en el �mbito de la Ciudad donde, como ya se especific� al comienzo

de este trabajo, la actividad confeccionista adquiere un papel preponderante.
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5 Existen, de todos modos, empresas de gran escala que s� han manifestado un crecimiento excepcional en sus plantillas de trabajadores. Por ejemplo, la empresa
Alpargatas (instalada en la Provincia de Buenos Aires) pas� de tener 1500 empleados en diciembre de 2001 a 4100 empleados en la actualidad, como se informa
en La Naci�n del pasado 9 de julio.  

Con relaci�n al empleo, se desprende de la informaci�n expuesta que a�n no se registra una

demanda significativa de trabajadores por parte de las empresas del sector5. Esto es l�gico

teniendo en cuenta que, ante signos incipientes de reactivaci�n, la actitud de los empresarios

tiende a ser la de extender la jornada de trabajo de sus empleados antes que incorporar a

nuevos trabajadores. Asimismo, influye en este comportamiento conservador la incertidumbre

que existe acerca de la sostenibilidad del crecimiento de actividad en los pr�ximos meses. 

En ese sentido, la evoluci�n del tipo de cambio aparece como una cuesti�n fundamental para

determinar cual ser� el futuro del sector. Dentro del conjunto de los industriales, los empresarios

textiles han sido frecuentemente unos de los principales sostenedores de reclamos por un tipo

de cambio elevado. Luego de la apreciaci�n del peso que se ha verificado en los �ltimos meses

con relaci�n al d�lar, algunos empresarios textiles han vuelto a sentirse vulnerables ante la

entrada de productos que puedan competir favorablemente con los suyos. En particular, las

colocaciones a precios bajos provenientes de Brasil (pa�s que se encuentra en recesi�n y ha

encontrado en Argentina un destino para su producci�n sobrante) han generado un principio de

conflicto durante los �ltimos d�as, que ha alertado en forma directa al sector empresario.

Finalmente, debe tenerse en cuenta en forma prioritaria el relevante rol que juega la demanda

interna en este proceso, toda vez que es ese el principal destino de la producci�n textil local y

nacional. En tanto no exista una ostensible recuperaci�n en el poder de compra de la poblaci�n,

continuar� operando una importante restricci�n sobre las posibilidades de crecimiento para la

rama. Esto no implica dejar de lado el objetivo exportador, sino m�s bien apuntar en ambos

frentes en pol�ticas que impliquen un desarrollo genuino de las distintas actividades que

comprenden la rama.



La econom�a de la Ciudad de Buenos Aires ha presentado una evoluci�n favorable durante el

primer semestre del a�o 2003. No obstante esta apreciaci�n, a la hora de realizar una adecuada

caracterizaci�n de la etapa actual debe considerarse una multiplicidad de factores. En particular,

resulta pertinente tener presente los siguientes aspectos:

¥ La fuerte devaluaci�n de la moneda alter� considerablemente los precios relativos de la

econom�a, modificando Ðpor ende- la estructura de rentabilidades relativas y generando

condiciones que podr�an alterar las pautas centrales inherentes al patr�n de acumulaci�n de la

Argentina. En este sentido, sin estar exento del significativo costo social de corto plazo, la salida

de la Convertibilidad estar�a de alguna manera barriendo el sesgo anti-productivo que se

generara en los noventa. Sin embargo, por diversos motivos y restricciones existentes que ser�n

analizados, aun no resulta posible establecer si estas transformaciones poseen una base de

sustentaci�n en el tiempo y si las modificaciones en el escenario macroecon�mico derivan

efectivamente en una etapa de crecimiento liderada por la producci�n manufacturera,

traccionada por la sustituci�n de importaciones y el crecimiento de las exportaciones.

¥ En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires Ðen funci�n de su conformaci�n estructural- podr�a

verse afectada por una serie de mutaciones que implicar�a la crisis de muchas actividades de alta

pujanza en la d�cada pasada y el (re)surgimiento de ramas productivas que quedaron relegadas

en los a�os de la Convertibilidad. La sustituci�n de importaciones de bienes industriales, el

desarrollo del turismo receptivo, el crecimiento industrial basado en la mencionada sustituci�n y

en el incremento de las exportaciones, el desarrollo de actividades de alto contenido y valor

agregado (industrias culturales, software), son todos ellos aspectos que evidencian importantes

oportunidades para el desarrollo. Sin embargo, operan aun restricciones significativas que si bien

no las inhiben, s� oponen rigideces y, fundamentalmente, hacen que estos procesos de

desenvuelvan, en ocasiones, con mucha lentitud.

De lo expuesto se define que se asiste a una etapa de transici�n y de lentos reacomodamientos

con perspectivas inciertas.

Durante el primer semestre la econom�a porte�a exhibi� tasas de crecimiento interanuales

positivas en la mayor�a de los indicadores relevantes1. Algunas ramas industriales

(fundamentalmente las vinculadas a la sustituci�n de importaciones), la actividad tur�stica y

algunos rubros del comercio minorista (centros de compra, principales ejes comerciales) se
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1 La Ciudad de Buenos Aires no posee indicadores econ�micos agregados que permitan apreciar la evoluci�n global de la econom�a en forma mensual o trimestral,
a diferencia de lo que ocurre con la econom�a nacional. Esta carencia obliga a realizar aproximaciones a trav�s de una amplia diversidad de indicadores que reflejan
realidades sectoriales.

II. LA ECONOMêA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2003. BALANCE Y

PERSPECTIVAS
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presentan como los sectores de mayor dinamismo. Sin embargo, no debe dejar de observarse

que se trata de incrementos respecto a los bajos niveles que se registraron durante los primeros

meses del a�o pasado, cuando la econom�a nacional estuvo virtualmente paralizada ante el

colapso del sistema financiero y la salida de la Convertibilidad.

Se asiste entonces a un proceso de recuperaci�n econ�mica que presenta oportunidades y

potencialidades pero tambi�n limitaciones e interrogantes. De las capacidades de las ramas

potencialmente m�s din�micas, de la evoluci�n de la crisis en algunos sectores (como ciertos

servicios especializados), de la reestructuraci�n del sector financiero, entre otros aspectos,

depender� la futura evoluci�n de la actividad econ�mica porte�a en lo que se refiere a los

factores determinantes propios del desenvolvimiento interno. Naturalmente, las expectativas

respecto del marco macroecon�mico nacional tendr�n una influencia decisiva. Sobre estos

aspectos nos referimos en el siguiente apartado.

EL CONTEXTO NACIONAL

La econom�a nacional mostr� se�ales de recuperaci�n durante los primeros meses del presente

a�o. En el transcurso del primer trimestre, el PBI creci� un 5,3% y el Estimador Mensual de

Actividad Econ�mica (EMAE) arroj�, para los primeros cinco meses de 2003, un aumento de

6,1% respecto a igual per�odo de 2002. De este modo, mayo fue el sexto mes consecutivo de

variaciones positivas, luego de 18 meses de retracci�n.

Como se puede apreciar en el Gr�fico 1, la industria manufacturera Ða diferencia de lo ocurrido

durante la d�cadiben una trayectoria amesetada y la construcci�n comienza a exhibir cierto

empuje, luego del brutal descenso verificado durante el a�o pasado. Pese a tener una reacci�n

m�s tard�a, tambi�n se registraron mejores niveles de inversi�n hacia el �ltimo trimestre de

2002 que marcaron un repunte luego de ocho per�odos consecutivos de evoluci�n negativa y

magros niveles registrados. As�, en el primer trimestre de 2003, la Inversi�n Interna Bruta Fija

mostr� un crecimiento interanual de 20,6%.

Seg�n los datos del comunicado de prensa del INDEC, la tasa de desocupaci�n de la poblaci�n

de los 28 aglomerados urbanos se ubic� en 15,6%, lo que representa una ca�da del 27,4%

respecto del m�ximo hist�rico (21,5%) registrado en mayo de 2002, y del 12,4% respecto de

octubre del a�o anterior. 

Por su parte, la tasa de empleo ascendi� al 36,2%, observando un incremento superior al 10%,

lo que da cuenta de una creaci�n neta de 876.000 puestos de trabajo, si se considera la

poblaci�n relevada por esta encuesta. Cabe se�alar que dentro del universo de ocupados se

incluy� a los beneficiarios de planes laborales que se encontraban realizando alguna

contraprestaci�n laboral, los que a la fecha de esta medici�n totalizaban aproximadamente

585.000. Atento a que esta cifra, en mayo de 2002, era de 180.300, puede concluirse que de

no haber mediado estos planes la creaci�n neta de empleo se hubiera reducido a menos de la

mitad (404.000). 



Estos cambios se dan en el marco de un aumento de la tasa de actividad (2,6%) que alcanza el

42,9% y se ubica en el mismo nivel que en octubre pasado, cuando registr� el m�ximo hist�rico.

Esto significa que la poblaci�n econ�micamente activa, en el total de aglomerados cubierto por

la Encuesta, alcanza las 10.153.000 personas, 353.000 m�s que en igual per�odo del a�o

pasado. Cabe se�alar, sin embargo, que este n�mero tambi�n est� influenciado por la existencia

de los planes laborales.  

A los efectos de estimar la incidencia del Plan Jefas y Jefes de Hogar sobre estas tasas el INDEC

ha elaborado dos hip�tesis alternativas en las que se recalcula las mismas en funci�n de los

siguientes criterios:

Hip�tesis A: Los beneficiarios del PJJH que realizan una contraprestaci�n laboral se

computan como desocupados y el resto de los beneficiarios, como inactivos.

En este caso la tasa de actividad bajar�a al 41,8%, la de desocupaci�n subir�a al 19,7%, y la

tasa de empleo ser�a de 33,6%. En valores absolutos, esto significa que los desocupados

ascender�an a 1.949.000, mientras la poblaci�n econ�micamente activa y los ocupados se

reducir�an a 9.934.000 y 7.985.000 respectivamente.  

Hip�tesis B: Todos los beneficiarios del PJJH, realicen o no contraprestaci�n laboral,

se consideran desocupados. 

Si se adopta esta hip�tesis en cambio, la tasa de actividad se mantendr�a en el 42,8%, al tiempo

que la de desocupaci�n trepa al 21,4%, lo que significa que los desocupados ascender�an a

2.168.000. 
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CUADRO 1

PRINCIPALES INDICADORES LABORALES. VARIACIîN INTERONDA 2003-2002.

Actividad 42,8 42,9 41,9 2,6 45,5 44,0 3,4 39,8 39,3 1,3

Empleo 36,2 36,2 32,8 10,4 38,1 34,3 11,1 34 31,1 9,3

Desocupaci�n 15,6 15,6 21,5 -27,4 16,4 22,0 -25,5 14,5 20,9 -30,6

Subocupaci�n
demandante 13,4 13,5 12,7 6,3 14,8 13,0 13,8 11,6 12,2 -4,9

Subocupaci�n
no demandante 5,4 5,4 5,9 -8,5 5,0 6,3 -20,6 5,9 5,5 7,3

Nota: Los resultados de mayo 2003 no incluyen el aglomerado Gran Santa Fe, cuyo relevamiento se posterg� debido a
las inundaciones.
Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de EPH-INDEC.

MAYO-03

TOTAL 31 
AGLOMERADOS

MAYO-03

TOTAL AGLO URBANOS

(28 AGLOMERADOS)

MAYO-02 VAR (%) MAYO-03

GRAN BUENOS AIRES

MAYO-02 VAR (%) MAYO-03

TOTAL AGLO INTERIOR

(27 AGLOM. SIN GBA)

MAYO-02 VAR (%)



Finalmente, la evoluci�n de la subocupaci�n en el per�odo considerado, da cuenta de un leve

incremento al pasar del 18,6%, registrado en mayo de 2002, al 18,9% actual. Esta variaci�n

acompa�a la tendencia creciente evidenciada en los �ltimos a�os y recoge la influencia de la

aplicaci�n de los planes de empleo antes mencionada. 

Esta evoluci�n general que describe lo sucedido en el total de aglomerados urbanos del pa�s

esconde, no obstante, algunas diferencias que se observan al analizar por separado los cambios

ocurridos en el Total de los aglomerados del Interior y el Gran Buenos Aires, respectivamente.

En tal sentido, la evoluci�n del �ltimo a�o refleja un incremento mayor de la tasa de actividad

y del empleo en el Gran Buenos Aires vis a vis el producido en el Interior. El saldo de estas

variaciones permiti� observar una ca�da mayor del desempleo en el total de aglomerados del

Interior, en donde tambi�n se contrajo la subocupaci�n (por efecto de la ca�da de la

subocupaci�n demandante, es decir aquellos que est�n buscando activamente otra ocupaci�n),

mientras que en el Gran Buenos Aires la subocupaci�n observ� la tendencia contraria (por el

incremento de la subocupaci�n demandante). 
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CUADRO 2

INCIDENCIA DEL PLAN JEFAS Y JEFES DE HOGAR SOBRE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESOCUPACIîN.

TOTAL 31 AGLOMERADOS URBANOS. MAYO DE 2003. 

Actividad 42,8 41,8 42,8

Empleo 36,2 33,6 33,6

Desocupaci�n 15,6 19,6 21,4

CANTIDAD EN MILES DE PERSONAS

Poblaci�n econ�micamente activa 10.153 9.934 10.153

Ocupados 8.570 7.985 7.985

Desocupaci�n 1.583 1.949 2.168

TASAS DE

Fuente: Encuesta permanente de Hogares. INDEC

TASAS GENERALES HIPîTESIS A HIPîTESIS B

EN %
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CUADRO 3

INCIDENCIA DE LA POBREZA E INDIGENCIA EN EL GRAN BUENOS AIRES Y SU VARIACIîN INTERANUAL. MAYO

2002-MAYO 2003.

Gran Buenos Aires

Pobreza en hogares 39,4 37,7 4,5

Pobreza en personas 51,7 49,7 4,0

Indigencia en hogares 16,3 16 1,9

Indigencia en personas 25,2 22,7 11,0

MAYO-03
VARIACIîN

(%)

Fuente: Encuesta permanente de Hogares. INDEC

MAYO-02

En s�ntesis, la situaci�n ocupacional a mayo de 2003 pareciera indicar una relativa mejor�a en

relaci�n con la dram�tica situaci�n evidenciada en mayo del a�o pasado, tras la ca�tica salida

de la convertibilidad. El n�mero de ocupados como el de la poblaci�n econ�micamente activa

se han incrementado, al tiempo que la desocupaci�n cay�, lo que refleja un cierto dinamismo

de la estructura productiva y una mayor predisposici�n de la poblaci�n a participar del mercado

laboral, si bien estos guarismos recogen el impacto favorable de los planes de empleo

implementados por el Ministerio de trabajo de la Naci�n. En tal sentido, el incremento de la

subocupaci�n y de los niveles de pobreza e indigencia (que crecieron un 4,5% y 1,9% en los

hogares del Gran Buenos Aires, respectivamente) as� como el menor dinamismo observado por

los indicadores laborales que miden la evoluci�n del empleo privado formal, reflejan la

precariedad de los puestos generados, los que seguramente se concentran en actividades

informales y de escaso valor agregado, adem�s del ya se�alado incremento de los planes

laborales.  

Si bien la evidencia acerca de la recuperaci�n econ�mica en materia de cambio de tendencia es

irrefutable, no puede dejar de apreciarse que la performance dista de exhibir un fuerte

dinamismo. Cabe recordar que durante el primer trimestre del a�o pasado, la ca�da del PBI

hab�a llegado nada menos que al 16,3%, de modo que un incremento apenas superior al 5%,

si bien no es despreciable, refleja que la recuperaci�n es limitada y que la econom�a se

encuentra aun alejada de los niveles previos a la devaluaci�n.

Como fuera mencionado, este mejor desempe�o ha sido impulsado por la actividad industrial,

que pese a registrar algunos meses con ca�das de nivel, mostr� un crecimiento acumulado de

21,4% entre marzo de 2002 Ðel de menor actividad- y marzo de 2003. Las actividades que

explican este desempe�o son aquellas trabajo intensivas, asociadas a ramas favorecidas por la

devaluaci�n, b�sicamente a partir de la merma de competencia de productos importados y la

mayor rentabilidad de las exportaciones. 
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GRçFICO 1

EVOLUCIîN GLOBAL DE LA ECONOMêA, LA INDUSTRIA, LA CONSTRUCCIîN Y LOS SERVICIOS PòBLICOS. ARGENTINA.

BASE 2001=100

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA,  en base a datos de INDEC

GRçFICO 2

TASAS DE VARIACIîN INTERANUAL DE LA ECONOMêA, LA INDUSTRIA, LA CONSTRUCCIîN Y LOS SERVICIOS

PòBLICOS. EN %. ARGENTINA. OCTUBRE 2002-DICIEMBRE 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA,  en base a datos de INDEC
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En mayo, la actividad industrial, medida a trav�s del Estimador Mensual Industrial (EMI), arroj�

un aumento interanual de 15,3%, siendo el s�ptimo mes de crecimiento interanual. Si bien la

totalidad de las ramas de actividad presentan variaciones interanuales positivas, el resultado

agregado responde mayoritariamente al alto dinamismo observado en los rubros Textiles y

Metalmec�nica, los que resultaron m�s favorecidos tras la devaluaci�n e iniciaron un r�pido

proceso de sustituci�n de importaciones, expandiendo la producci�n sin requerir de grandes

inversiones. 

No obstante, cabe destacar que -de acuerdo a los resultados de los �ltimos cuatro meses

(febrero a mayo de 2003)-, la actividad industrial se ha estabilizado en torno a un nivel aun por

debajo del alcanzado en 1997, antes del inicio de la recesi�n. Este hecho puede estar reflejando

cierta limitaci�n a las posibilidades futuras de sostener un mayor crecimiento de la actividad

productiva, al menos en el corto plazo. En especial, en algunas actividades que, en principio,

podr�an verse favorecidas por la merma de competencia de productos importados, pero que no

encuentran aun las se�ales del mercado interno que alienten incrementos en la producci�n, y

mucho menos, en la capacidad instalada.

En tal sentido, el grado de utilizaci�n de la capacidad instalada parece estar imponiendo un tope

a las posibilidades de la industria, m�xime cuando se viene de una prolongada recesi�n que

fren� la inversi�n en el sector y no parece haberse producido una adecuada reposici�n del stock

de capital depreciado. En otras palabras, la desinversi�n de los �ltimos a�os hace que se asista

a la etapa actual con oportunidades de crecimiento pero mayores requerimientos de inversiones,

las cuales, por el momento, parecen insuficientes.

Considerando la evoluci�n de los precios de los bienes manufacturados, es importante advertir

que desde el mes de junio de 2002 la moneda dom�stica experiment� una sucesiva apreciaci�n

respecto al d�lar, que a mayo de 2003 result� de 32,8%, estabiliz�ndose su valor nominal por

debajo de los $ 2,90 por d�lar2. En el marco de ese comportamiento de la moneda, desde

octubre de 2002 se ha observado una deflaci�n del nivel general de precios mayoristas. La baja

acumulada a mayo de 2003 fue de 4,4%. Sin embargo, la evoluci�n de los precios ha sido dispar

entre los productos manufacturados localmente respecto de los importados, ya que los primeros

mostraron una deflaci�n de 3,1% mientras que el nivel de precios de los segundos cay� 16,8%.

De todas formas, como es visible, el ajuste de precios mayoristas se ha ubicado muy por debajo

del incremento del tipo de cambio nominal desde la devaluaci�n. El impacto ha sido diferenciado

por sectores y los aumentos de precios m�s significativos entre los bienes producidos localmente

han sido los de Petr�leo crudo y gas y Fibras e hilados manufacturados, que notoriamente son

los mismos rubros que muestran los mayores incrementos en los niveles de actividad. De

acuerdo a una estimaci�n realizada por el CEP (Centro de Estudios para la Producci�n), estos

rubros han alcanzado, a su vez, altos niveles de utilizaci�n de la capacidad instalada3.  De esta

forma, la suba de precios internos de esos productos no s�lo puede responder a la paridad

buscada respecto a su comercializaci�n en el exterior (descontadas las retenciones exigidas),

sino que tambi�n puede estar revelando limitaciones en la oferta de cantidades, dif�cilmente

superables si no se realizan nuevas inversiones productivas que permitan incrementar la

capacidad instalada, como fuera se�alado precedentemente. En el mismo per�odo, el �ndice

2 Cabe recordarse que durante los primeros seis meses de 2002, la devaluaci�n del peso alcanz� al 73,7% con cotizaciones m�ximas en el mes de junio que
alcanzaron valores cercanos a los $ 4 por d�lar
3 Centros de Estudios para la Producci�n (CEP), S�ntesis de Econom�a Real Nro. 40; Secretar�a de Industria, Comercio y Miner�a, Ministerio de Producci�n, abril
2003. 
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4 El relevamiento de centros de compra efectuado por el INDEC s�lo considera la actividad de 28 centros comerciales del Gran Buenos Aires, cuyo volumen
promedio de ventas mensuales es inferior a $ 200 millones.

general de precios al consumidor aument� 2,9%, continuando con la tendencia positiva iniciada

desde la devaluaci�n pero en consonancia con la fase de desaceleraci�n iniciada durante el

segundo semestre del a�o pasado. No obstante, el mes de mayo de 2003 fue el primero en

registrar una leve ca�da de los precios respecto al mes anterior, explicada por la deflaci�n de

alimentos y bebidas de consumo masivo que integran la canasta b�sica. La evoluci�n de los

precios relativos reflej� una fuerte recomposici�n de los mayoristas respecto a los minoristas, a

contramarcha de lo ocurrido a lo largo de la Convertibilidad.

Por otro lado, en t�rminos de la evoluci�n del consumo, distintos indicadores permiten observar

una lenta reacci�n de la demanda interna, respecto de la performance de otros indicadores de

actividad analizados. En este sentido, mientras que el aumento del PBI para el primer trimestre

de 2003 fue del 5,4%, el consumo privado tuvo un incremento interanual de s�lo 2,2%. Esta

leve reacci�n debe considerarse contra los bajos niveles registrados en igual trimestre del a�o

2002, que presentaban una ca�da interanual muy significativa (-18,8%), habida cuenta de la

importante contracci�n del poder adquisitivo de la poblaci�n sucedida tras la devaluaci�n. En

igual sentido, los datos disponibles de la recaudaci�n interna del impuesto al valor agregado

para los primeros cinco meses del presente a�o, cuya variaci�n interanual result� pr�cticamente

inalterado en t�rminos constantes (0,4%), permiten inferir una continuidad de la situaci�n de la

demanda descripta.

No obstante, el comportamiento agregado del consumo muestra ciertos matices, a juzgar por la

evoluci�n de los indicadores de venta de los sectores m�s concentrados del comercio minorista

relevados por el INDEC. As�, las ventas en los supermercados para los primeros cinco meses de

2003 tuvieron una merma interanual de 22,5% (valores constantes), mientras que las ventas de

los shoppings, mostraron una mejor evoluci�n, al recuperarse el volumen de ventas en un

14,9% respecto a igual per�odo del a�o anterior. Sin embargo, esta �ltima evoluci�n es mas bien

representativa del patr�n de compras de un segmento de alto poder adquisitivo y ha estado

influenciada por el impacto favorable del incremento de turismo receptivo en esta regi�n. De

este modo, el efecto de este desempe�o sobre el total resulta acotado si se tiene en cuenta que

se refiere a un segmento muy limitado del consumo4.    

Por su parte, la actividad de la construcci�n (medida a trav�s del ISAC) revela un incremento

interanual de la actividad de 36,1% entre enero y mayo de 2003. Con respecto a la demanda de

servicios p�blicos se pudo apreciar una evoluci�n favorable en los primeros 5 meses del a�o, con

un crecimiento interanual acumulado de 4,2%. Los servicios p�blicos que mostraron mayor

dinamismo han sido los ligados al transporte ferroviario (interurbano de pasajeros y de servicio

de carga), en �mnibus metropolitanos y circulaci�n vehicular en rutas nacionales.

Es importante analizar la situaci�n del comercio exterior, por cuanto la devaluaci�n introdujo una

sustancial modificaci�n de los precios relativos. Los montos exportados durante los primeros

cinco meses de 2003 mostraron un crecimiento interanual de 13%, alcanzando un nivel r�cord

de U$S 11.654 millones, que obedeci� a las extraordinarias colocaciones de grasas y aceites

vegetales, carnes, semillas y frutos oleaginosos, petr�leo crudo y carburantes, es decir, buena

parte de los productos que componen el n�cleo de exportaciones tradicionales de la Argentina. 
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Los primeros meses de 2003 estuvieron signados por la comercializaci�n de los derivados de la

industria oleaginosa, que tuvo un magn�fico desempe�o a partir de alcanzar la mejor cosecha

hist�rica de soja. Asimismo, cabe recordarse que las variaciones se realizan contra niveles de

exportaci�n de 2002 muy deprimidos por el perjuicio que tuvo el normal desempe�o del

comercio exterior durante el colapso econ�mico de entonces, caracterizado por la sucesi�n de

feriados cambiarios y bancarios y la ruptura de la cadena de pagos.

Por su parte, las importaciones del per�odo ascendieron a U$S 4.688 millones, mostrando una

variaci�n interanual positiva de 26%, respecto a los paup�rrimos niveles de igual per�odo del

a�o 2002. La recomposici�n de los montos importados se condice con la estabilizaci�n de la

cotizaci�n del peso respecto al d�lar en un nivel menor a los $3, situaci�n que alienta la

reanudaci�n de compras en el exterior, fundamentalmente a los socios comerciales del Mercosur

con quienes la relaci�n de precios relativos resulta m�s favorable (ante un tipo de cambio

bilateral muy parejo). Los productos mayormente demandados han sido los bienes intermedios,

provenientes en su mayor�a de Brasil, cuyas cantidades ascendieron 43% (los precios tuvieron

un aminorado incremento, de 3%) y piezas y accesorios para capital. Los usos econ�micos

asociados a estos productos revelan los mayores requerimientos alentados por la reactivaci�n

de actividad industrial, a partir de la demanda de insumos que han resultado ser de dif�cil

sustituci�n local. No obstante, es importante resaltar que los montos importados distan mucho

de los registrados antes de la devaluaci�n, incluso pese a que a la merma manifestada en los

primeros meses de 2002 le han sucedido paulatinos incrementos.  

Considerando la tendencia de las relaciones comerciales desde la salida de la Convertibilidad, es

posible apreciar que el saldo superavitario ha ido en aumento (a mayo de 2003 asciende a U$S

6.957 millones). As�, en el mediano plazo se ha evidenciado el beneficio comercial de la

alteraci�n de los precios relativos en la mayor colocaci�n de commodities elaboradas en el pa�s

y el ahorro de divisas que deriv� de la significativa merma de las importaciones agregadas. De

acuerdo a las estimaciones realizadas por el CEP, en el a�o 2002, ese ahorro excepcional fue

equivalente al 15% del PBI5. 

Este panorama permite extraer una serie de conclusiones generales. Por una parte, es evidente

que la econom�a ha recuperado ciertos niveles de crecimiento, si bien tambi�n es cierto que las

bases de comparaci�n son niveles muy bajos, frutos de la severa crisis econ�mica y financiera

que trajo aparejada la salida de la Convertibilidad. Por otra parte, puede apreciarse que se

produjo una alteraci�n de precios relativos que barri� el sesgo anti-productivo que existi�

durante la d�cada pasada, y que la industria y la construcci�n presentan mejores perspectivas.

En este sentido, puede advertirse la necesidad de generar nuevas inversiones en el sector

industrial para que el proceso de recuperaci�n no se vea encorsetado (ya que muchas

actividades estar�an ya operando en niveles cercanos a la plena utilizaci�n de una deteriorada

capacidad instalada). En igual sentido, pueden presentarse  dificultades para el crecimiento de

la construcci�n ante la actual escasez de cr�dito a tasas accesibles para la adquisici�n de

viviendas. 

De esta manera, no parecer�a posible promover el crecimiento de la inversi�n productiva sin un

eficaz accionar desde las pol�ticas p�blicas, tendiente a inyectar liquidez en la econom�a,

recuperar poder adquisitivo e incrementar la capacidad prestable del sistema financiero a

menores tasas de inter�s, b�sicamente para financiar inversiones, capital de trabajo y

5 CEP, Op Cit.



6 Entre las iniciativas p�blicas en la materia cabe destacar, en el �mbito local, la implementaci�n del plan ÒReactivaci�n PyMEs 2003Ó, con un fondo de $ 25 millones
para el otorgamiento de cr�ditos y subsidios destinados a financiar capital de trabajo en peque�as y medianas empresas, as� como el lanzamiento de una nueva
l�nea de cr�ditos hipotecarios por parte del Banco Ciudad. A nivel nacional, se destaca el anuncio de nuevas l�neas de cr�dito para consumo por parte del Banco
Naci�n y un plan de viviendas e infraestructura por parte del gobierno nacional.
7 Para graficar la gravedad de la situaci�n basta mencionar que, en la actualidad, la deuda  p�blica equivale a un a�o y medio de producto, a cinco a�os de
exportaciones y que el pago de las obligaciones contractuales -seg�n los cronogramas de pago vigentes- implicar�a destinar aproximadamente entre un 70% y un
80% de los recursos corrientes del sector p�blico. De m�s est� aclarar que no existe ajuste de gastos e ingresos que permita superar semejante restricci�n.
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recomponer la situaci�n financiera de las empresas y dotar de fondos prestables que permitan

la recuperaci�n de la industria de la construcci�n6.

De la eficaz implementaci�n de este tipo de iniciativas, de la recomposici�n del sistema

financiero y de las capacidades de las empresas depender� buena parte de la suerte de estos

sectores. No obstante ello, cabe se�alar las dificultades fiscales que se avecinan a nivel nacional

una vez abierta la instancia de renegociaci�n de los pasivos externos.

La situaci�n fiscal ha mejorado considerablemente (la recaudaci�n creci� un 61% en los

primeros cinco meses del a�o), pero aun as�, resulta sumamente complejo restablecer un

cronograma de pagos de la deuda p�blica incluso en un contexto en que la renegociaci�n lograra

reducir el capital de la deuda y las tasas de inter�s7.

Sumado a esto, buena parte de los problemas estructurales (y que hicieran eclosi�n durante la

Convertibilidad) se han mantenido inalterados. En particular, el sector externo contin�a

presentando problemas de similar naturaleza a los de la d�cada pasada, aun cuando la cuenta

corriente haya revertido dr�sticamente su signo.

Si bien existen incentivos reales para el crecimiento de las exportaciones (y en buena medida

es esperable una reacci�n positiva, m�s por el lado de la sustituci�n de importaciones que por

el de una suerte de boom exportador) un an�lisis minucioso de la balanza de pagos del a�o 2002

no permite encontrar resultados halag�e�os en t�rminos de la superaci�n de los desequilibrios

externos heredados de la d�cada del noventa, al menos en el corto plazo. M�s a�n, resulta por

dem�s llamativo que, en un per�odo en que se instrumentaron diversas modalidades de control

de cambios, se registraran cuantiosas fugas de capitales, remisi�n de utilidades y repatriaci�n

de capitales extranjeros. En efecto, durante el a�o 2002 la fuga de capitales locales alcanz� los

U$S 11.702 millones mientras que las transferencias del capital extranjero (medidas como la

suma de remisi�n de utilidades y cancelaci�n de cr�ditos intrafirma) fue de U$S 2.838 millones.

Vale repetir que esta sangr�a de U$S 14.540 millones se produjo en un per�odo de control de

cambios, los cuales evidencian insuficiencias.

Tal dimensi�n asume el fen�meno se�alado que el super�vit comercial (explicado, en lo

sustantivo, por una fenomenal contracci�n de las importaciones m�s que por un incremento en

las exportaciones), neto del d�ficit de servicios reales, fue superior a las transferencias al

exterior vinculadas a capitales locales en apenas U$S 818 millones. Naturalmente, en un

contexto de retracci�n en el ingreso de capitales, el repago de obligaciones externas deriv� en

una fuerte contracci�n de las reservas, las cuales cayeron en U$S 4.437 millones.

En otras palabras, el d�ficit del sector privado -vinculado a las transferencias del capital local

hacia el exterior- que antes era financiado con endeudamiento p�blico externo, ahora pas� a ser

financiado por el super�vit comercial. Esta constataci�n deber�a ser una se�al de alerta respecto

a la persistencia de cierto funcionamiento global de la econom�a. M�xime cuando durante el

primer trimestre de este a�o, la fuga de capitales continu� siendo positiva, aunque menor. 
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La apertura de la cuenta de capital de la balanza de pagos ha generado severos desequilibrios

externos en la Argentina a lo largo de la d�cada pasada y comienzos de la actual. Durante el

a�o 2002, tales desequilibrios no se han visto alterados, si bien, como se se�al�, se ha

modificado sustancialmente la modalidad bajo la cual se financia el drenaje de capitales (se

sustituye endeudamiento por super�vit comercial). La necesidad de reestablecer el equilibrio

externo con el objeto de garantizar una trayectoria de crecimiento y formalizar una

reestructuraci�n sustentable de la deuda externa conlleva un profundo debate sobre las

modalidades destinadas a controlar los flujos de capitales. Sin embargo, en ese debate resulta

tan importante analizar las modalidades de inserci�n de capitales extranjeros especulativos

como las salidas de capitales locales y la necesidad de generar instancias legales y mecanismos

impositivos para evitar nuevas fugas.

Una mirada m�s estructural permite entonces comprobar que las potencialidades de la etapa

actual son reales, pero que las restricciones que operan son de compleja resoluci�n y que el

proceso puede ser mucho m�s lento de lo deseable. Asimismo, no se debe olvidar que la

econom�a argentina contin�a integrada al mercado mundial y que las pol�ticas implementadas

en otros pa�ses pueden modificar el escenario actual.

En otras palabras, la pol�tica econ�mica nacional actual posee menos ideologismo y mayores

cuotas de realismo y pragmatismo que en la d�cada pasada, lo cual es, sin dudas, loable en la

medida que un diagn�stico realista de la situaci�n del pa�s permite mejorar las previsiones y las

l�neas de acci�n a seguir. Aun as�, no se deja de asistir a una lenta etapa de transici�n cuyos

impactos positivos se reflejan de una manera muy limitada, hecho que responde en gran medida

al notable deterioro econ�mico y social que trajeran aparejadas las reformas econ�micas

implementadas durante la d�cada pasada.

EVOLUCIîN GENERAL DE LA ECONOMêA PORTE�A

La econom�a porte�a ha mostrado una evoluci�n positiva a juzgar por el comportamiento de los

principales indicadores econ�micos. En los primeros meses del a�o 2003, la actividad tur�stica

junto con algunas ramas industriales asociadas a la sustituci�n de importaciones (tales como

CUADRO 4

EVOLUCIîN DE VARIABLES VINCULADAS AL SECTOR EXTERNO

1998 112.358 11.257 93.614 6.777 26.249 3.442 -3.097 -4.433 2.374 4.594

1999 121.877 9.519 99.672 6.057 27.341 1.092 -795 -4.106 2.357 4.908

2000 128.018 6.141 104.165 4.493 26.917 -424 2.558 -4.288 973 5.485

2001 144.453 16.434 120.080 15.915 14.913 -12.004 7.451 -3.912 2.493 5.048

2002 137.320 -7.133 131.782 11.702 10.476 -4.437 16.883 -1.503 489 3.897

VARIACIîN

DEUDA

PòBLICA

STOCK

DEUDA

PòBLICA

* Estimado como la suma de activos externos del sector privado no financiero y el saldo de errores y omisiones neto
** Intereses devengados menos atrasos
NOTA: los stocks reflejan valores a fines de cada per�odo
FUENTE: CEDEM, en base a datos del Ministerio de Econom�a

STOCK DE FUGA

DE CAPITALES

DEL SECTOR

PRIVADO*

FUGA DE

CAPITALES*

STOCK DE

RESERVAS

AUMENTO

(DISMINUCIîN)

DE RESERVAS

SUPERçVIT

(D�FICIT)

COMERCIAL

SUPERçVIT

(D�FICIT) DE

SERVICIOS

REALES

REMISIîN

DE

UTILIDADES

PAGO EFECTIVO

DE INTERESES

DEL SECTOR

PRIVADO**
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textil y confecciones, metalmec�nica, gr�fica y editorial), la construcci�n, la actividad

inmobiliaria y algunos sectores del comercio minorista (ventas en centros de compra, apertura

de comercios tradicionales) han mostrado signos fehacientes de recuperaci�n. 

Sin embargo, otras actividades aun no han manifestado una reacci�n positiva que marque la

superaci�n de la recesi�n, ya sea porque sus niveles de actividad contin�an siendo bajos, como

lo muestran ramas industriales (como Medicamentos para uso humano), el consumo de servicios

p�blicos, o porque su desempe�o sigui� siendo negativo (producci�n de Alimentos, bebidas y

tabaco, ventas en supermercados y exportaciones de bienes originados en la Ciudad,

mayoritariamente). 

Claramente, estas distinciones denotan el impacto de la crisis en el poder adquisitivo de la

poblaci�n y en la falta de reactivaci�n del mercado interno, siendo que los rubros de actividad

directamente asociados a su evoluci�n son los que presentan los peores desempe�os relativos. 

Por otro lado, los primeros resultados de la medici�n de la onda de mayo de 2003 de la Encuesta

Permanente de Hogares para la Ciudad de Buenos Aires indican que la inserci�n laboral de los

porte�os muestra una clara mejor�a en relaci�n con los valores registrados en mayo de 2002.

Si bien aun se observan �ndices elevados de desocupaci�n, subocupaci�n y pobreza en la

Ciudad, se registr� una fuerte ca�da en la tasa de desocupaci�n (-30,1%) y un incremento del

n�mero de residentes ocupados, 120.500 m�s que en mayo de 2002. Cabe mencionar que el

aumento de la ocupaci�n supera largamente a la cantidad de ocupados en planes de empleo

(estimado en 40.700)8. Esta variaci�n se da en un contexto de expansi�n de la tasa de

actividad, que revela la mayor predisposici�n de los residentes a participar del mercado laboral,

al tiempo que la significativa disminuci�n de la subocupaci�n (-14,8%) indica una mejor

inserci�n laboral de los ocupados en t�rminos de horas trabajadas. 

No obstante, m�s all� de esta mejor�a de la situaci�n ocupacional agregada de la Ciudad, la

problem�tica laboral y del ingreso de los residentes no deja de ser preocupante. Uno de cada

cuatro porte�os tiene dificultades para insertarse laboralmente, mientras que el 14,3% de los

hogares tiene ingresos insuficientes como para cubrir el costo de una canasta b�sica de bienes

y servicios que pueda garantizar su sustentabilidad. En efecto, la �ltima onda arroja una

expansi�n de la cantidad de hogares y personas en situaci�n de pobreza e indigencia, pese al

incremento de la ocupaci�n antes comentado. Esta situaci�n se explicar�a por el mayor

dinamismo de los puestos informales y de los planes de empleo implementados desde el

Ministerio de Trabajo vis a vis la evoluci�n del empleo privado formal, tal como lo indica la lenta

reacci�n de la Encuesta de Indicadores Laborales. En efecto, el empleo formal en la Ciudad de

Buenos Aires contin�a sin alcanzar los niveles previos a la crisis, si bien desde septiembre de

2002 muestra cierta desaceleraci�n de la tendencia negativa. 

Analizando sucintamente la evoluci�n de los indicadores econ�micos porte�os, se observa que

la actividad industrial ha mostrado en el primer trimestre del a�o un incremento interanual de

8%, el cual responde fundamentalmente al impulso dado por el dinamismo que mostraron los

rubros Textil y confecciones, y Metalmec�nica. Estas actividades est�n asociadas a la sustituci�n

de importaciones y su din�mica responde a ganancias de productividad dadas,

fundamentalmente, por la alteraci�n de precios relativos.

2 Esta estimaci�n surge de aplicar al total de los beneficiarios de planes de empleo de la Ciudad el porcentaje que el INDEC 



22 Coyuntura econ�mica de la Ciudad de Buenos Aires  

CUADRO 5

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONîMICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. TASAS DE VARIACIîN

INTERANUALES. EN PORCENTAJES.

Actividad industrial (EIM) a valores constantes* Marzo 9,3% 8,0%

Ingreso de Turistas Extranjeros por Puestos del GBA Junio 36,4% 45,5%

Extranjeros Junio 75,7% 181,2%

Argentinos Junio 15,3% 5,7%

Ventas Supermercados (a precios constantes) Mayo -9,2% -16,6%

Ventas Centros de compra (a precios constantes) Mayo 14,2% 15,6%

Ventas de autom�viles** Junio 136,0% -16,5%

Ocupaci�n de locales comerciales (relevados desde 2002) Junio 5,2% 0,2%

Ocupaci�n de locales comerciales (relevados desde 2003) Junio -- 1,4%

Ocupaci�n de locales comerciales tem�ticos (relev. dde 2003) Junio -- 0,2%

Transporte p�blico de pasajeros Junio 14,9% 10,4%

Circulaci�n vehicular en autopistas y en v�as de acceso Mayo 9,5% 8,6%

Consumo de energ�a el�ctrica Junio 3,6% 1,7%

Consumo de gas natural Mayo 2,1% -13,0%

Construcci�n (Superficie permisada) Junio 2446,4% 805,3%

Superficie permisada para actividades econ�micas Junio 794,9% 155,5%

Superficie permisada para construcciones residenciales Junio 3135,0% 1209,2%

Cantidad de escrituras traslativas de dominio Mayo -38,4% -6,4%

Tasa de desocupaci�n Mayo -3,1% ...

Tasa de empleo Mayo 9,4% ...

Tasa de actividad Mayo 3,4% ...

Empleo privado formal Mayo -0,6% 0,8%

Recaudaci�n total (valores corrientes) Junio 28,0% 40,2%

Impuesto sobre Ingresos Brutos (valores corrientes) Junio 20,6% 42,1%

Alumbrado, Barrido y Limpieza (valores corrientes) Junio 39,3% 27,2%

Exportaciones A�o 2002 ... -14,6%

INDICADOR PERêODO

VAR. ACUM.
RESP. A�O

ANTERIOR

* Se refiere al ingreso por producci�n. 
** Se refiere a la venta de autos nuevos (0km) por concesionarias de la Ciudad de Buenos Aires.
(1) En este caso, la variaci�n es con respecto al mes anterior.
(2) En este caso, la variaci�n acumulada en el a�o se refiere a la variaci�n con respecto al �ltimo mes del a�o
anterior.
Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de la DGEyC, Secretar�a de Hacienda y
Finanzas, Ministerio de Trabajo, Empleo y Formaci�n de Recursos Humanos, INDEC, relevamientos propios, Asociaci�n
de Concesionarios de Autom�viles de la Rep�blica Argentina, Enargas y una de las compa��as distribuidoras de energ�a
el�ctrica de la Ciudad.  

VAR. IGUAL

MES/A�O

ANTERIOR

El turismo en la Ciudad de Buenos Aires manifest� en los primeros seis meses de 2003 un

crecimiento muy significativo (36,4%) en los cuales ingresaron a la Ciudad unos 3.383.502

visitantes. Particularmente, los extranjeros fueron los m�s destacados ya que su arribo en

cantidad fue m�s de tres veces mayor al de igual per�odo del a�o anterior. En este marco, se

sostienen expectativas m�s que favorables para los pr�ximos meses del a�o. Este fen�meno

involucr� un cambio en la incidencia de los motivos de viaje de los turistas, observ�ndose una

disminuci�n del turismo corporativo y de negocios a favor de los viajes por vacaciones o por

tours de compras. Al mismo tiempo, se registra una creciente significatividad del turismo

extranjero, fundamentalmente asociado a las visitas provenientes de pa�ses latinoamericanos.

As�, se destaca el incremento del gasto medio de los visitantes, tanto por el aumento del gasto

medio diario asociado con el abaratamiento de los bienes y servicios locales en t�rminos de

divisas extranjeras, como por la prolongaci�n de la estad�a promedio debido al cambio en los

motivos de viaje preponderantes. Los ingresos totales por el turismo receptivo en este per�odo

son equivalentes a $ 2.376 millones, cifra que casi duplica a la registrada un a�o atr�s.
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Esta creciente afluencia tur�stica aport� un mayor dinamismo a la actividad de algunos

comercios y servicios asociados. Tales los casos de los centros de compras y de los principales

ejes comerciales radicados en la Ciudad de Buenos Aires. Las ventas en los primeros, durante

los primeros cinco meses de 2003, subieron 15,6% en valores constantes. Respecto a la

situaci�n de los principales ejes comerciales de la Ciudad, la mejor�a se vincula con el mayor

nivel de ocupaci�n registrado en el primer semestre del a�o, que llega en junio al 91,8% de los

locales abiertos en 33 ejes comerciales relevados.

Sin embargo, la contracci�n del poder adquisitivo de la poblaci�n y la modificaci�n de algunas

pautas de consumo que indican un regreso al comercio de proximidad continu� reflej�ndose en

las ventas de supermercados de la Ciudad de Buenos Aires y en el consumo de servicios p�blicos

en el segmento residencial. En los primeros cinco meses de 2003, las ventas en supermercados

cayeron 16,6% en valores constantes respecto de igual per�odo del a�o anterior. Por su parte,

los servicios p�blicos (energ�a el�ctrica y gas) comenzaron a evidenciar cierta recuperaci�n en

sus niveles de consumo que, en lo sustancial, responde a la incidencia del aumento de la

actividad industrial y el consecuente mayor consumo de los grandes usuarios, en tanto que el

consumo residencial continu� mostrando variaciones interanuales negativas o levemente

positivas.

La cantidad de personas transportadas durante el primer semestre del a�o se increment� un

10,4%, a partir del mayor n�mero de individuos que utilizan el servicio de transporte automotor

de corta y media distancia. En igual sentido, la circulaci�n de veh�culos por las distintas redes

de acceso a la Ciudad de Buenos Aires y por las autopistas metropolitanas mostr� aumentos de

consideraci�n, que fueron particularmente intensos en los meses de marzo y abril. Este aumento

en el tr�nsito de personas responder�a a la mayor actividad observada en la Ciudad tanto en

t�rminos productivos como por motivos tur�sticos, respecto a la merma observada durante el

primer semestre del a�o pasado.

La actividad inmobiliaria mostr� signos de recuperaci�n durante los primeros tres meses de

2003 respecto de los bajos niveles de actividad registrados en el a�o 2002, aunque la tendencia

posterior no se mantuvo por la singularidad de la comparaci�n interanual. Las transacciones de

compra y venta de inmuebles arrojaron un incremento de 38,9% en el primer trimestre del a�o,

aunque fue seguido de variaciones interanuales negativas en el segundo trimestre, que se

corresponden con niveles extraordinarios registrados en 2002 tras la habilitaci�n para la compra

de inmuebles de los dep�sitos inmovilizados en el ÒcorralitoÓ y Òcorral�nÓ financieros. Al mismo

tiempo, los precios de oferta en d�lares de los terrenos han disminuido cerca de 40% al concluir

el primer semestre del a�o 2003, respecto a los valores registrados en el mes de diciembre de

2001, aunque se observa un encarecimiento en pesos de los mismos como resultado de la

compensaci�n que los operadores inmobiliarios realizan en el precio en d�lares ante la ca�da de

la cotizaci�n de dicha divisa evidenciada desde junio de 2002. Por otro lado, la demanda de

viviendas no ha mostrado una reacci�n significativa en el primer semestre del a�o, como

consecuencia de la conjunci�n de varios factores, tales como la escasa disponibilidad de cr�dito

hipotecario, las altas tasas de inter�s existentes en la oferta de cr�dito vigente, la ca�da de los

ingresos reales de las familias y la resistencia de los propietarios a convalidar los devaluados

precios en d�lares de sus inmuebles.



Por su parte, la industria de la construcci�n exhibi� una reacci�n positiva, a juzgar por las

expectativas de inversi�n reveladas durante el primer semestre del a�o, a partir del

extraordinario aumento en la superficie permisada para obras en la Ciudad de Buenos Aires

(805,3%). Este crecimiento ha significado que la superficie permisada en los primeros seis

meses del presente a�o ha  m�s que triplicado a la registrada durante la totalidad del a�o 2002

y ha marcado una recuperaci�n tras la crisis en tanto subi� 30,2% por encima de los niveles

alcanzados en 2001, el �ltimo a�o de vigencia de la Convertibilidad. Cabe destacar que el

incremento reciente es resultado de l aumento de 93,5% en la superficie para uso residencial,

mientras que el uso productivo manifiesta una ca�da de 64,8%.

En este marco de actividad econ�mica local, la recaudaci�n fiscal para la Ciudad de Buenos Aires

mostr� un significativo incremento interanual para el primer semestre de 2003, que alcanz�

40,2%. Este resultado es traccionado por la mejora en la recaudaci�n del impuesto sobre los

ingresos brutos, y est� altamente relacionado con el mayor nivel de actividad registrado en

algunas ramas productivas locales, m�s all� de que la comparaci�n interanual se realiza contra

los niveles m�s bajos de recaudaci�n del a�o 2002. De este modo, las finanzas porte�as

mejoraron considerablemente y se incrementaron los fondos destinados a obra p�blica y

pol�ticas activas para el desarrollo econ�mico. En este �ltimo �tem, se destaca la implementaci�n

del Plan de Reactivaci�n PyMEs 2003, mediante el cual se dispusieron $ 15 millones adicionales

para el otorgamiento de cr�ditos y subsidios destinados a ese segmento empresario. Al mismo

tiempo, se ampli� la cobertura de los programas de asistencia social en materia de otorgamiento

de canastas b�sicas de alimentos y medicamentos (Remedios Porte�os). En cuanto a obra

p�blica, se destac� la ejecuci�n del plan de bacheo y pavimentaci�n, los avances de las obras

de extensi�n de la red de subterr�neos (expansi�n de la l�nea B y construcci�n de la l�nea H) y

el mejoramiento de espacios verdes (por ejemplo, la remodelaci�n del Parque Rivadavia). 

LA CIUDAD ANTE EL NUEVO CONTEXTO

Ni bien se produjo la crisis final de la Convertibilidad, desde diversos sectores y enfoques

anal�ticos se hizo menci�n a los diferentes impactos relativos que la devaluaci�n de la moneda

ocasionar�a. En tal sentido, se postul� la existencia de un sesgo favorable a diversas econom�as

regionales en detrimento de las grandes urbes. Por su parte, la crisis del sistema financiero

Ðtema que ser� analizado m�s adelante- le agregar�a un elemento adicional que, siguiendo los

mencionados enfoques, profundizar�a la crisis en el �mbito de la Ciudad de Buenos Aires o, en

el mismo sentido, la Ciudad no participar�a del sendero de crecimiento que s� beneficiar�a a otras

regiones con la misma intensidad.

Desde otra �ptica, este tipo de hip�tesis induce a diversos cuestionamientos y merece ser

sometida a una mirada en perspectiva hist�rica. La historia de la Argentina ha mostrado las

extraordinarias capacidades que posee la Ciudad de Buenos Aires para adaptarse a las diversas

coyunturas y apropiarse de buena parte de los frutos del crecimiento econ�mico del pa�s.

Durante las �ltimas d�cadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, la Ciudad de Buenos Aires

creci� impulsada por el florecimiento del negocio agro exportador y la voluminosa renta agro

pampeana. Fue en ese mismo per�odo (particularmente desde comienzos del siglo XX) que se

gest� parte de la base industrial que, a partir de los a�os treinta, impulsar�a la industrializaci�n
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por sustituci�n de importaciones. Finalmente, desde la �ltima dictadura militar en adelante, la

Ciudad concentr� las infraestructuras inherentes a la apropiaci�n de la renta financiera. En otras

palabras, a su condici�n pol�tica preponderante y su diversificaci�n productiva, se suma su

adaptabilidad. 

A partir de la crisis de la Convertibilidad, la Ciudad perdi� buena parte del dinamismo generado

por los servicios a las empresas, el negocio inmobiliario y los servicios financieros. No obstante

ello, el turismo exhibi� un notable dinamismo, se recuperaron algunas ramas industriales

vinculadas a la sustituci�n de importaciones y actividades industriales y de servicios (industrias

culturales, software, entre otras) se perfilan como nuevas exportadoras.

Asimismo, no debe dejar de destacarse que el dinamismo que exhibi� la econom�a porte�a

durante los a�os noventa se concentr� en unas pocas actividades con reducidos efectos de

derrame sobre el conjunto de la sociedad. Por el contrario, mientras el producto bruto se

expand�a a una tasa media anual de 3,5%, la cantidad de puestos de trabajo se mantuvo

pr�cticamente estable, hecho que en un contexto de crecimiento de la poblaci�n activa,

reducci�n de ingresos e incremento de las condiciones de precariedad, empuj� al alza de los

niveles de desocupaci�n, pobreza e inequidad distributiva. Cabe destacar que el 75% del

crecimiento del producto bruto de la Ciudad entre 1993 y 2000 se explica por el formidable

dinamismo de la renta financiera e inmobiliaria y los servicios a las empresas.

Estos elementos que se incorporan al an�lisis ofrecen algunas pautas adicionales que dan cuenta

de la complejidad del fen�meno y de la multiplicidad de alternativas que se pueden presentar.

De all� que pueda darse un escenario de menores tasas de crecimiento en la Ciudad de Buenos

Aires pero impulsado por sectores con mayor elasticidad empleo-producto y con una distribuci�n

del ingreso m�s equitativa. En otras palabras, de un escenario con mejores condiciones de

bienestar, incluso con un deterioro de los ÒfundamentalsÓ macroecon�micos. Naturalmente,

estas apreciaciones parten del an�lisis de las caracter�sticas estructurales acerca de las

capacidades productivas de la Ciudad. Del adecuado aprovechamiento de tales potencialidades

depender� que se pueda generar una etapa de crecimiento econ�mico con mejores condiciones

de bienestar y equidad distributiva.

LA CRISIS FINANCIERA: ÀSE REDIMENSIONA EL SISTEMA FINANCIERO?

A partir del colapso financiero de fines de 2001, ha sido posible apreciar la existencia de

limitaciones objetivas al sostenimiento del sistema financiero tal cual se ven�a desarrollando

durante los a�os noventa. Entre tales aspectos, merecen ser destacados:

¥ El sistema bancario pose�a activos por valores superiores a los U$S 70.000 millones antes de que

estallara la crisis. Tras el ÒcorralitoÓ, el Òcorral�nÓ y la devaluaci�n, dicho monto se redujo a

menos de la tercera parte. Asimismo, considerando el alto grado de extranjerizaci�n del sistema,

es importante mencionar que la alteraci�n de la paridad cambiaria del peso respecto al d�lar

redujo considerablemente la masa de ganancias en dicha divisa, afectando la estructura global

de rentabilidades y reduciendo Ðen consecuencia- el elevado inter�s que despertaba el mercado

local para la banca internacional.
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¥ Las diversas medidas implementadas que restringieron el retiro de dep�sitos, mermaron de

manera considerable la confianza de los ahorristas en el sistema bancario. En especial, respecto

de los bancos extranjeros, debido Ðentre otros aspectos- a la creencia previa a la crisis (basada

en muchos casos en publicidad enga�osa) de que dichos bancos operaban en el pa�s con el

respaldo de sus casas matrices, y que por ende superar�an sin inconvenientes las situaciones de

crisis como las que se vivieron. 

A partir de estas apreciaciones, la reestructuraci�n del sistema financiero y el reacomodamiento

a las nuevas condiciones parec�a tornar inevitable la reducci�n global del sector. En este sentido,

se esperaba el retiro de algunos bancos extranjeros, el cierre de sucursales y el despido de

buena parte del personal. A principios del a�o 2002, algunos analistas estimaban que el

redimensionamiento implicar�a la reducci�n del sistema a la tercera parte9.

Ahora bien, la evidencia disponible hasta el momento indica que tal proceso no ha ocurrido. Si

bien se produjo el retiro de algunos bancos, el cierre de sucursales y la apertura de programas

de retiro voluntario para alentar la desafectaci�n de sus empleados, la informaci�n agregada no

permite apreciar una reducci�n sustancial del empleo en el sector. Asimismo la informaci�n

correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires no ofrece conclusiones definitivas, pero s� algunas

aproximaciones. La evoluci�n del empleo privado formal correspondiente al sector financiero y

servicios a las empresas exhibe una tendencia descendente, pero que se inicia a mediados de

2001 y se estabiliza durante el cuarto trimestre de 2002. En ese mismo per�odo, el sector reduce

sus puestos de trabajo en aproximadamente un 12%. Si bien son cifras considerables, no

sobresalen por encima de la tendencia general. Por otra parte, esta evoluci�n incluye a los

servicios a las empresas, actividades sobre las cuales existe fuerte evidencia de haber sufrido

considerables p�rdidas de puestos de trabajo.

Por otra parte, a nivel nacional Ðsiguiendo los datos del INARS para el sector Òestablecimientos

financieros, seguros y bienes inmueblesÓ- se puede apreciar cierta recuperaci�n en los niveles

de empleo entre octubre de 2002 y abril de 2003. Asimismo, cabe se�alar que muchas

sucursales cerradas por algunas entidades, fueron cedidas a otras, con lo cual el efecto sobre el

sistema ha sido neutro. En esta tendencia seguramente pueden estar operando las medidas del

gobierno que impusieron la doble indemnizaci�n por despido como norma de emergencia, la cual

ha sido prorrogada en sucesivas oportunidades y contin�a vigente.

No obstante estas observaciones, no parece existir aun evidencia contundente de que esta

situaci�n sea sostenible. Durante el �ltimo a�o y medio, el sistema bancario se concentr� en la

negociaci�n de los mecanismos de compensaci�n por la pesificaci�n asim�trica. Por otra parte,

las restricciones al retiro de dep�sitos generaron un c�mulo de negocios que los bancos

aprovecharon en su favor (por ejemplo, la compensaci�n de saldos entre deudores y ahorristas

acorralados, operaciones que arrojaron importantes beneficios por comisiones y diferencias de

valuaci�n). Sin embargo, el negocio global por intermediaci�n financiera ha declinado

considerablemente y las p�rdidas en la materia durante los primeros meses del a�o 2003 han

sido enormes. El sistema bancario posee una importante masa de activos que no est� prestando.

A mayo de 2003, el stock de dep�sitos ascend�a a 63.739 millones de pesos, mientras que los

pr�stamos al sector privado sumaron 27.489 millones de pesos, es decir, menos de la mitad. La

consecuencia de ello no puede ser otra que la acumulaci�n de p�rdidas. He aqu� el principal

l�mite objetivo a la evoluci�n del sistema financiero tal cual existe en la actualidad.

9 Cabe mencionar que estas apreciaciones, si bien ten�an una base objetiva de sustentaci�n, se realizaron en un contexto signado por pujas entre el gobierno
nacional, las autoridades monetarias y el sistema financiero en torno del destino del corralito y la estructura de compensaciones por la pesificaci�n asim�trica. De
all� que merezcan ser relativizadas por cuanto, en toda puja entre un sector econ�mico y un gobierno, la posibilidad de recurrir a despidos masivos se presenta
como un elemento de presi�n para el sector, m�xime en la situaci�n de elevada conflictividad social que viv�a la Argentina en ese per�odo hist�rico.
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A esta situaci�n cabe adicionar la posible reforma al actual sistema de jubilaci�n privada. Como

fuera analizado en un informe del CEDEM del a�o 200110, la reforma previsional es el principal

factor explicativo del d�ficit fiscal que se acumul� en los a�os noventa, en tanto implic� ceder

a las AFJP la recaudaci�n de aportes mientras que el Estado prosigui� haci�ndose cargo de las

obligaciones previsionales. Este bache fue cubierto con deuda p�blica, parte de la cual fue

colocada en las propias AFJP, las cuales invirtieron aproximadamente la mitad de lo recaudado

en bonos del Estado argentino. Se lleg� entonces al absurdo de que el Estado argentino se

endeudara con los propios beneficiarios de la reforma previsional para financiar dicha reforma

(quienes, por otra parte, cobraron elevadas comisiones en un esquema sin incentivos basados

en productividad o rentabilidad, en otras palabras, las AFJP cobran invariablemente, sin importar

si el fondo que administran le ofrezca ganancias o p�rdidas a sus afiliados), incrementando la

deuda p�blica, la carga de intereses y debiendo, en los hechos, hacerse cargo del pago de las

futuras jubilaciones.

La mencionada situaci�n parece insostenible, no s�lo desde el punto meramente fiscal sino

tambi�n de la consistencia intertemporal del sistema previsional. De all� que durante los �ltimos

meses se instalara en la agenda gubernamental la necesidad de implementar una reforma al

sistema vigente. Dado que el negocio de las AFJP pertenece casi en su totalidad a los principales

bancos, la mencionada reforma agrega otro componente de incertidumbre respecto a la futura

evoluci�n del sector financiero en la Ciudad de Buenos Aires.

GRçFICO 3

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BIENES INMUEBLES: EVOLUCIîN DE LA CANTIDAD DE EMPLEADORES

Y TRABAJADORES DECLARADOS. ARGENTINA. OCTUBRE 2002 - ABRIL 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos del INARS.

10 ÒCaracterizaci�n de los principales componentes del d�ficit fiscal de la Argentina durante la d�cada del noventaÓ, Coyuntura Econ�mica de la Ciudad de Buenos
Aires, Nro. 4, CEDEM, diciembre de 2001.
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En s�ntesis, hasta el momento no se ha producido la reestructuraci�n del sistema financiero de

la cual se ven�a hablando desde principios del a�o 2002. La evoluci�n de los acontecimientos

parece indicar que se ha asistido a una fase de transici�n caracterizada por la definici�n de los

elementos centrales de las reformas, tales como las instancias de compensaci�n por la

pesificaci�n asim�trica y, en adelante, por la reforma previsional. Finalizada esta fase de

transici�n, hecho que podr�a ocurrir hacia fines de este a�o, parecer�a inevitable que se

produzca el mencionado redimensionamiento, aunque tampoco parece esperable que asuma las

magnitudes auguradas a comienzos del a�o pasado. En tal sentido, se espera un posible retiro

(o al menos la reducci�n de actividades) por parte de algunos sectores de la banca extranjera.

Asimismo, y como aspecto novedoso, sectores del capital local han mostrado inter�s por

capturar porciones del mercado bancario como lo evidencia, por ejemplo, la p�blica intenci�n del

grupo Macri por adquirir bancos en crisis.

LA REACCIîN DEL MERCADO LABORAL A LOS CAMBIOS. PERSPECTIVAS SOBRE

LA DISTRIBUCIîN DEL INGRESO

Uno de los aspectos que despierta mayor inter�s e interrogantes radica en la reacci�n del

mercado laboral ante los cambios macroecon�micos que sufriera la Argentina, y la lenta

recuperaci�n econ�mica a la cual se asiste, particularmente porque los efectos inmediatos de la

devaluaci�n y la crisis financiera fueron devastadores sobre el mercado laboral y los ingresos,

creciendo notablemente la desocupaci�n, la pobreza y la inequidad distributiva.

GRçFICO 4

EVOLUCIîN DEL EMPLEO PRIVADO FORMAL EN EL SECTOR FINANCIERO + SERVICIOS A LAS EMPRESAS DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES. BASE MAYO 2000 = 100

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos la Encuesta de Indicadores Laborales,

Ministerio de Trabajo y DGEyC, GCBA.
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En tal sentido, cabe introducir algunas acotaciones con respecto al posible desenvolvimiento en

la materia. Es evidente que la nueva situaci�n de precios relativos y la eliminaci�n del sesgo

anti-productivo que exist�a en la econom�a local estar�a generando un incremento en la

elasticidad empleo-producto. Asimismo, el uso m�s intensivo de mano de obra y el posible

incremento en la integraci�n productiva aumentan las posibilidades de reducir los �ndices de

desocupaci�n. Ahora bien, en las condiciones se�aladas, la recuperaci�n de los niveles de

empleo y la reducci�n de la desocupaci�n permitir�an mejorar los �ndices de pobreza e

indigencia, pero no son condici�n suficiente para mejorar la distribuci�n del ingreso.

En otras palabras, el hecho de partir de un mercado laboral con elevados �ndices de desempleo

y precariedad (s�lo el 19% de la poblaci�n activa a nivel nacional responde a la tradicional

categor�a de asalariado formal del sector privado) representa una traba para mejorar la

distribuci�n del ingreso, en ausencia de pol�ticas que contribuyan a incrementar el ingreso

disponible de la poblaci�n activa de menores recursos.

En tal direcci�n parecen orientadas algunas recientes medidas del gobierno nacional, tales como

el incremento salarial, la anulaci�n del alza de aportes jubilatorios, la vigencia de la doble

indemnizaci�n por despido y la continuidad del Plan Jefes y Jefas de Hogar, que en la Ciudad de

Buenos Aires posee 55.000 beneficiarios. 

Independientemente de estas acotaciones generales, es importante se�alar que el mercado

laboral tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de otras ciudades del pa�s- est� reaccionando

muy lentamente. En el caso porte�o, se puede apreciar Ða trav�s de la encuesta de indicadores

laborales11- que la ca�da en los niveles de empleo que se produjera durante los primeros meses

de 2002, reci�n se detuvo en septiembre de ese a�o, para luego iniciar una etapa de lenta y

amesetada recuperaci�n. A partir de ese mes, el crecimiento Ðsi bien leve- fue constante, pero

aun as�, las variaciones interanuales siguen siendo negativas aunque de menor intensidad.

La evoluci�n del empleo formal y privado de las empresas de 10 ocupados y m�s de la Ciudad

de Buenos Aires muestra, en los primeros cuatro meses de 2003, una continua desaceleraci�n

de la tendencia negativa que se ven�a observando en las sucesivas comparaciones interanuales

desde agosto de 2002. De esta manera, los sucesivos incrementos mensuales que se vienen

percibiendo desde el mes de octubre de 2002 (con la �nica excepci�n de enero pasado, donde

el empleo se mantuvo constante con relaci�n al mes anterior) han provocado que el empleo

recupere posiciones y se ubique en abril de 2003 en un nivel levemente superior al observado

en junio de 2002. Como resultado, durante el primer cuatrimestre del presente a�o se ha

acumulado una suba de 0,6% en la cantidad de trabajadores con relaci�n al �ltimo mes de 2002.

De este modo, el actual nivel de empleo se ubica un 12,4% por debajo del verificado en mayo

de 2000, mes de inicio de la Encuesta y coincidente, adem�s, con el mejor guarismo alcanzado

hasta el momento por este indicador.

10 La encuesta de indicadores laborales (EIL) releva mensualmente los niveles de empleo mediante encuestas a empresas de diversos tama�os y sectores. De este
modo, el indicador refleja fielmente la evoluci�n del empleo formal, dado que la encuestada es la empresa y no el trabajador. As�, mediante este indicador no es
posible apreciar la evoluci�n del empleo Òen negroÓ.
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GRçFICO 6

EMPLEO PRIVADO Y FORMAL. VARIACIONES INTERANUALES DE LOS òLTIMOS SEIS MESES. CIUDAD DE BUENOS

AIRES. NOVIEMBRE 2002 Ð ABRIL 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Ministerio de Trabajo y DGEyC, GCBA.

GRçFICO 5

EVOLUCIîN DEL EMPLEO PRIVADO Y FORMAL. êNDICE BASE MAYO 2000=100. CIUDAD DE BUENOS AIRES. MAYO

2000 - ABRIL 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Ministerio de Trabajo y DGEyC, GCBA.

El desempe�o del empleo por tama�o de establecimiento muestra una evoluci�n interanual

negativa en el primer trimestre de 2003. Sin embargo, la ca�da ha sido sensiblemente mayor en

las empresas peque�as y medianas que en las m�s grandes. Mientras en las firmas de 200 y m�s

ocupados la variaci�n fue de -1,6% con relaci�n al mismo trimestre de 2002, en las de 10 a 49

ocupados y las de 50 a 199 ocupados las retracciones fueron de 6,3% y 6,1%, respectivamente.  
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Por su parte, en el an�lisis del primer cuatrimestre del presente a�o con relaci�n al �ltimo mes

de 2002, se visualizan subas de 1,8% en las empresas de entre 10 y 49 ocupados y de 0,7% en

las de personal m�s numeroso, que contrastan con la ca�da de 0,5% verificada en las unidades

productivas medianas (entre 50 y 199 ocupados). Como se puede apreciar en el Gr�fico 7, las

empresas m�s chicas y las m�s grandes vienen recuperando posiciones desde el mes de octubre

de 2002, en contraste con la tendencia oscilatoria (e incluso, levemente a la baja) verificada en

las firmas medianas. 

Finalmente, cabe destacarse que el empleo en las empresas grandes se ubic� en abril de 2003

en un nivel que fue un 6,6% inferior al registrado en mayo de 2000 (mes de inicio de la

Encuesta), mientras que en las empresas chicas y medianas las ca�das fueron de 18,8% y de

16,5% para el mismo per�odo, respectivamente. 

El an�lisis sectorial indica que, tomando en consideraci�n el primer trimestre de 2003, la

totalidad de las ramas de actividad han mostrado variaciones negativas con respecto al mismo

per�odo del a�o anterior. Los mayores derrapes se visualizaron en los segmentos Construcci�n

(-21,8%) y Electricidad, gas y agua (-11,1%), siendo la magnitud de ca�da del resto siempre

inferior al 10%. De estos, los que mostraron el mejor desempe�o fueron Servicios comunales,

sociales y personales (-0,2%) e Industria Manufacturera (-3,1%).

GRçFICO 7

EVOLUCIîN DEL EMPLEO PRIVADO Y FORMAL POR TAMA�O DE EMPRESA. BASE MAYO 2000=100. CIUDAD DE

BUENOS AIRES. MAYO 2000 Ð ABRIL 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Ministerio de Trabajo y DGEyC, GCBA.
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En tanto, a diferencia de los magros resultados obtenidos en la comparaci�n interanual, el

an�lisis del primer cuatrimestre de 2003 muestra un comportamiento dis�mil (e incluso, con m�s

alzas que ca�das) entre los distintas ramas consideradas. Por un lado, se destaca la suba del

segmento Construcci�n (6,5%, entre abril de 2003 y diciembre de 2002), que comenz�, a partir

de noviembre �ltimo, a recuperar lentamente posiciones luego de la vertiginosa ca�da que se

ven�a verificando desde el comienzo mismo de la serie. Asimismo, las otras ramas que se

elevaron con relaci�n a diciembre de 2002 fueron Transporte, almacenaje y comunicaciones

(1,3%), Comercio, restaurantes y hoteles (1,2%), Servicios comunales, sociales y personales

(1,1%) e Industria manufacturera (0,7%). Finalmente, las �nicas ca�das se observaron en

Electricidad, gas y agua (-11,5%) y Servicios financieros y a las empresas (-0,4%); en el

primero de estos dos segmentos, el fuerte derrape mensual observado en enero (del cual no se

ha podido recuperar) lo ubic�, durante lo que va de 2003, en el peor lugar de la serie hist�rica

entre las distintas ramas si se exceptuara la actividad de la construcci�n.  

Por �ltimo, en la comparaci�n entre abril de 2003 y mayo de 2000, se observa que el peor

desempe�o entre las ramas se verifica en Construcci�n, con una abrupta ca�da de 50,9%, lo que

indica que el empleo se redujo m�s de la mitad en dicho per�odo. En las ramas restantes se

destaca que, aunque claramente menos importantes a la mencionada, las ca�das fueron en su

mayor�a de una magnitud no menor al 10%; esto se visualiza en Electricidad, gas y agua (-

19,8%), Comercio, restaurantes y hoteles (-13%), Servicios financieros y a las empresas (-

11,9%) e Industria Manufacturera (-11,4%). En tanto, en Transporte, almacenaje y

comunicaciones el empleo se redujo 9,4%, mientras que en Servicios comunales, sociales y

personales la baja observada fue de 4,3%.   

GRçFICO 8

EVOLUCIîN DEL EMPLEO PRIVADO Y FORMAL POR TAMA�O DE EMPRESA. BASE MAYO 2000=100. CIUDAD DE

BUENOS AIRES. MAYO 2000 Ð ABRIL 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Ministerio de Trabajo y DGEyC, GCBA.
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GRçFICO 9

PRODUCCIîN INDUSTRIAL: COMPARACIîN ENTRE LA EVOLUCIîN NACIONAL (EMI) Y DE LA CIUDAD DE BUENOS

AIRES (EIM). BASE OCTUBRE 2001 = 100

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de INDEC y DGEyC, GCBA.

En suma, la reacci�n del mercado laboral a las transformaciones macroecon�micas y la

recuperaci�n de la actividad econ�mica es aun lenta.

EL SECTOR INDUSTRIAL Y LAS OPORTUNIDADES DE LA SUSTITUCIîN DE

IMPORTACIONES

Como ya fuera mencionado, el desempe�o industrial en el �mbito nacional exhibi� claras

se�ales de recuperaci�n. Entre julio de 2002 y febrero de 2003, el EMI creci� de manera

sistem�tica. As�, en el mes de noviembre se recuper� el nivel que ten�a a fines de 2001, para

ubicarse en febrero de 2003 casi un 7% por encima del mismo. En este contexto, la actividad

manufacturera de la Ciudad mostr� una trayectoria err�tica que denota una performance

agregada menos favorable que la nacional, a pesar de que en varios meses se verificaron

incrementos interanuales en el ingreso por producci�n, pero con un elevado grado de

heterogeneidad sectorial. 

El primer trimestre de 2003 marc� para la Ciudad de Buenos Aires un ritmo de aumento de la

producci�n inferior al verificado en el promedio nacional. La dotaci�n total de asalariados

ocupados en el sector continu� cayendo pero crecieron las horas trabajadas por el personal en

actividad. Esto indica que los empresarios manufactureros de la Ciudad optaron por hacer frente

a la creciente producci�n mediante una extensi�n en la jornada laboral, y no a partir de la

contrataci�n de personal adicional.
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En lo sustantivo, este proceso parece estar asociado a, por un lado, los importantes niveles

anteriores de subutilizaci�n de la capacidad instalada Ðsobre todo, en aquellos sectores, como

el textil y el metalmec�nico, que impulsaron el crecimiento durante el per�odo tanto en el plano

local como en el nacionalÐ que indican que se contaba con una importante base para hacer

frente a los mayores requerimientos productivos. Por otro lado, la fase aun incipiente de la

recuperaci�n productiva Ðen particular, despu�s de tantos meses de importante contracci�nÐ

alienta la incertidumbre empresaria en cuanto a la sustentabilidad de mediano/largo plazo del

proceso. La conjunci�n de la mayor producci�n con la disminuci�n en los asalariados ocupados

trajo aparejados considerables incrementos en la productividad laboral. En t�rminos

interanuales, esta variable creci� casi un 12% en diciembre de 2002, un 14% en enero de este

a�o y alrededor de un 9% en febrero.

GRçFICO 10

TASAS DE VARIACIîN INTERANUALES DE LA PRODUCCIîN INDUSTRIAL NACIONAL Y DE LA CIUDAD DE BUENOS

AIRES. OCTUBRE 2002 - MARZO 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de INDEC y DGEyC, GCBA.
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Si bien el nivel salarial promedio abonado en la industria de la Ciudad creci� en t�rminos

nominales -en particular desde mediados de 2002 a partir, fundamentalmente, de los

Òaumentos de emergenciaÓ otorgados durante el gobierno de Duhalde-, al mismo tiempo se

registr� una considerable contracci�n de su capacidad adquisitiva. En efecto, el salario medio

real percibido por los trabajadores fabriles de la Ciudad (o, en otros t�rminos, el poder de

compra efectivo de sus remuneraciones) se ubicaba en febrero de 2003 un 17% por debajo de

los niveles correspondientes a octubre de 2001. 

Ahora bien, si en lugar de analizar el comportamiento de los salarios industriales en funci�n de

quienes los perciben -los trabajadores-, se lo hace en funci�n de quienes los abonan -los

empresarios-, se verifica un notable abaratamiento en los costos salariales, tanto medidos en

moneda nacional como, m�s a�n, en d�lares. En febrero de 2003, el costo salarial en pesos

(medido como la relaci�n entre salarios y precios industriales) fue casi un 40% m�s reducido

que en octubre de 2001, mientras que medido en d�lares era aproximadamente un 63% m�s

bajo.

GRçFICO 11

EVOLUCIîN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. VARIACIîN INTERANUAL DE PRINCIPALES INDICADORES. CIUDAD

DE BUENOS AIRES. PRIMER TRIMESTRE 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de la DGEyC, GCBA.
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CUADRO 6

EVOLUCIîN INTERANUAL DEL INGRESO POR PRODUCCIîN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES SEGòN SECTOR DE ACTIVIDAD, OCTUBRE 2002-FEBRERO 2003 (PORCENTAJES)

oct-02 -26,1% 2,4% -20,4% -5,1% -19,0% 7,1% -43,5% -13,7%

nov-02 -26,9% 17,1% -18,7% -18,0% -15,8% -0,1% -38,6% -16,0%

dic-02 -13,0% 51,3% 1,9% 10,2% -8,4% 38,3% -4,7% 4,9%

ene-03 -12,9% 69,4% 1,5% 13,0% -10,2% 70,5% 22,2% 9,6%

feb-03 -11,8% 28,4% 3,0% -7,7% -1,9% 114,3% 20,5% 6,0%

MES

ALIMENTOS,

BEBIDAS Y

TABACO

Fuente: CEDEM en base a INDEC y DGEyC del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

MEDICAMENTOS

DE USO

HUMANO

PROD. QUêMICOS

EXC. MEDIC. DE

USO HUMANO

PAPEL E

IMPRENTA

TEXTILES Y

CONFECCIONES
TOTAL

OTRAS

INDUSTRIAS

MANUFACTURERAS

PROD. METçLICOS,

MAQUINARIA Y

EQUIPOS

El incremento en el ingreso por producci�n de la industria porte�a, entre diciembre de 2002 y

febrero de 2003, es explicado, fundamentalmente, por los sectores Productos met�licos,

maquinaria y equipos y Textiles y confecciones y, en menor grado, por Otras industrias

manufactureras, Productos qu�micos excluyendo medicamento de uso humano y Papel e

imprenta. Por su parte, los sectores Medicamentos de uso humano y Alimentos, bebidas y

tabaco registraron ca�das en sus respectivos ingresos por producci�n. Sus performances

recientes est�n altamente asociadas a la depreciaci�n de los ingresos de la poblaci�n y la falta

de reactivaci�n del mercado interno derivada. 

GRçFICO 12

EVOLUCIîN DE LA PRODUCCIîN INDUSTRIAL SEGòN RAMA PRODUCTIVA. VARIACIîN INTERANUAL. CIUDAD DE

BUENOS AIRES. PRIMER TRIMESTRE DE 2003. 

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de la DGEyC, GCBA.



12 Se trata de los mismos sectores que han impulsado el crecimiento industrial verificado en los �ltimos meses en el agregado nacional. Al respecto, v�ase INDEC:
ÒEstimador mensual industrial (EMI). Mayo 2003. Datos provisoriosÓ, junio de 2003.
13 Para un tratamiento detenido de estas cuestiones, cons�ltese CEP: ÒS�ntesis de la econom�a realÓ, N¼ 40, mayo de 2003, y Azpiazu, D., Basualdo, E. y Schorr,
M.: ÒLa industria argentina durante los a�os noventa: profundizaci�n y consolidaci�n de los rasgos centrales de la din�mica sectorial post-sustitutivaÓ, çrea de
Econom�a y Tecnolog�a de la FLACSO, mayo de 2001
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En lo que respecta a la evoluci�n positiva de la industria metalmec�nica y de la textil12, cabe

mencionarse que en ambos casos exist�an importantes niveles de capacidad instalada no

utilizada, al tiempo que hab�an sido sectores particularmente afectados por el proceso de

apertura que se instrument� durante la d�cada de los a�os noventa13. Los importantes

incrementos productivos que estas dos industrias experimentaron entre diciembre de 2002 y

febrero de 2003 son explicados por una mayor utilizaci�n de la capacidad instalada y por un

creciente proceso de sustituci�n de importaciones. As�, se han constituido como los motores del

crecimiento del conjunto de la industria metropolitana.

GRçFICO 13

EVOLUCIîN DE RAMA METALMECçNICA. VARIACIîN INTERANUAL DE PRINCIPALES INDICADORES. CIUDAD DE

BUENOS AIRES. OCTUBRE 2002 - FEBRERO 2003 

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de la DGEyC, GCBA.

GRçFICO 14

EVOLUCIîN DE LA RAMA TEXTIL Y CONFECCIONES. VARIACIîN INTERANUAL DE PRINCIPALES INDICADORES.

CIUDAD DE BUENOS AIRES. OCTUBRE 2002 - FEBRERO 2003. 

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de la DGEyC, GCBA.



En suma, el proceso de recuperaci�n de la actividad fabril verificado entre diciembre de 2002 y

febrero de 2003 estuvo asociado a la sustituci�n de importaciones. En este marco el crecimiento

de la producci�n estuvo acompa�ado por la ca�da en la ocupaci�n asalariada, prolongaci�n de la

jornada de trabajo y el abaratamiento de significaci�n en el costo salarial.

Por �ltimo, el an�lisis realizado permite realizar dos breves comentarios vinculados con los

posibles derroteros futuros de la industria de la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, y

considerando que las actividades que han impulsado la recuperaci�n de la actividad fabril entre

diciembre del a�o pasado y febrero de 2003 (en especial, aquellas que integran los complejos

metalmec�nico y textil) lo hicieron sobre la base de una mayor utilizaci�n de la capacidad

instalada, puede llegar a encontrarse un ÒtechoÓ asociado a la falta de nuevas inversiones

productivas necesaria para dar respuesta a los crecientes requerimientos productivos ligados a

la ÐeventualÐ reactivaci�n. En tal sentido, pareciera prevalecer cierto horizonte de

incertidumbre entre los empresarios.

En segundo lugar, es importante destacar las restricciones estructurales que existen en la

Ciudad para el desarrollo de la industria manufacturera. Desde la �ltima dictadura militar, fueron

implementadas en la Ciudad de Buenos Aires diversas modificaciones al c�digo de planeamiento

que fueron restringiendo los espacios para la radicaci�n de industrias. Este tipo de restricciones,

lejos de levantarse, se fueron profundizando tras la restauraci�n democr�tica. En algunos casos

basadas en argumentos ambientalistas de dudosa rigurosidad, en otros sustentadas en

estrategias de valorizaci�n inmobiliaria (en las cuales resulta evidente que la preservaci�n del

territorio para el desarrollo de emprendimientos habitacionales arroja una mayor rentabilidad),

la Ciudad de Buenos Aires ha ido perdiendo paulatinamente espacio f�sico para el desarrollo de

la actividad manufacturera, modificando la norma de �reas tradicionalmente industriales y

restringiendo, por ende, las posibilidades de efectuar nuevas radicaciones y promover un mejor

ordenamiento territorial y la generaci�n de parques industriales y polos de desarrollo.

A partir del nuevo esquema de precios relativos resulta fundamental para la Ciudad resolver

estos problemas de manera tal que las potencialidades existentes puedan traducirse en mayores

inversiones en el sector industrial, aprovechando las posibilidades que ofrece la sustituci�n de

importaciones y la generaci�n de mercados externos.

EL BOOM DEL TURISMO RECEPTIVO

El turismo receptivo en la Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en los �ltimos meses en el

sector m�s din�mico de la econom�a local. La informaci�n disponible nos habla de un verdadero

ÒboomÓ, tanto por las notables tasas de crecimiento en la afluencia tur�stica desde el exterior

como por el impacto sobre el comercio minorista y otras actividades vinculadas al consumo

tur�stico. La devaluaci�n torn� m�s accesible la Ciudad, tal como lo confirma un reciente estudio

elaborado por la consultora brit�nica W.Mercer, que sostiene que la Ciudad de Buenos Aires

ocupa el cuarto lugar entre las metr�polis m�s accesibles en t�rminos de precios en el �mbito

internacional.
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En los primeros cinco meses de 2003 ingresaron a la Ciudad de Buenos Aires 1.240.000

visitantes extranjeros y 1.600.000 nacionales. En el caso de los extranjeros, el fen�meno

representa un verdadero boom, en tanto la tasa de variaci�n interanual alcanz� a 219%. Las

tasas de crecimiento de los primeros meses del a�o fueron muy elevadas debido, entre otros

factores, a la ÒimagenÓ externa de la Ciudad durante el mismo per�odo del a�o pasado,

caracterizada por un alto grado de conflictividad social. Con el correr de los meses, dicha

tendencia se revirti� y la afluencia de extranjeros se increment�, hecho que se aprecia a partir

de la constante desaceleraci�n de las tasas de crecimiento interanual14. No obstante ello, las

proyecciones para el a�o dan cuenta de un r�cord: aun suponiendo que durante el segundo

semestre el crecimiento sea nulo, el a�o concluir�a con unos 2.800.000 visitantes extranjeros,

cifra in�dita para la Ciudad de Buenos Aires. Naturalmente, con tasas de crecimiento positivas

en el segundo semestre se espera alcanzar un r�cord de alrededor de 3 millones de visitantes

extranjeros.
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14 Con respecto a la percepci�n que los visitantes extranjeros tienen de la Ciudad de Buenos Aires, cabe destacar que los relevamientos realizados indican que,
lejos de la imagen externa que se impusiera a comienzos de 2002, la apreciaci�n de quienes visitaron la ciudad es altamente positiva. En efecto, el 68% de los
extranjeros encuestados (el total de visitantes encuestados Ðnacionales y extranjeros- a lo largo del a�o 2002 fue de 15.000), calific� como ÒbuenasÓ a las
condiciones de seguridad. Al respecto v�ase ÒAnuario tur�stico 2002, Ciudad de Buenos AiresÓ, CEDEM-PEIET, Buenos Aires, 2003.

CUADRO 7

VISITANTES A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ENERO DE 2002-MAYO DE 2003

ene-02 59.098 295.195 354.293

feb-02 57.640 292.609 350.249

mar-02 67.436 354.040 421.476

abr-02 100.676 302.029 402.705

may-02 103.508 294.597 398.105

jun-02 139.233 258.576 397.809

jul-02 281.154 282.906 564.060

ago-02 139.419 267.895 407.314

sep-02 199.941 217.500 417.441

oct-02 238.086 264.709 502.795

nov-02 247.313 271.163 518.476

dic-02 284.548 314.714 599.262

TOTAL 2002 1.918.052 3.415.933 5.333.985

ene-03 262.031 310.052 572.083

feb-03 243.521 280.047 523.568

mar-03 246.162 313.298 559.460

abr-03 269.410 372.043 641.453

may-03 217.647 326.470 544.117

Enero-mayo 2003 1.238.771 1.601.910 2.840.681

Enero-mayo 2002 388.358 1.538.470 1.926.828

Variaci�n interanual 219,0% 4,1% 47,4%

Fuente: CEDEM-PEIET

TOTALEXTRANJEROS NACIONALESEDICIîN



Entre los fen�menos m�s importantes para destacar, se encuentra el extraordinario crecimiento

experimentado por Chile como lugar de procedencia tur�stica, tanto en t�rminos absolutos como

relativos. Por su parte, Uruguay Ðque fue tradicionalmente la principal fuente de visitas

extranjeras a la Ciudad- tuvo una retracci�n considerable. En particular, la crisis econ�mica

uruguaya produjo un retroceso significativo y la p�rdida durante varios meses de su primera

posici�n entre los or�genes extranjeros de visitantes a la Ciudad, s�lo recuperada en abril

(cuando se produjo el per�odo vacacional de semana santa). 

Durante los primeros cinco meses de 2003, los pa�ses vecinos del MERCOSUR representaron un

cuarto de las visitas desde el extranjero, con una participaci�n de Uruguay de 11% sobre el

total, 8% de Brasil y 6% de Paraguay. Otros de los fen�menos a destacar es el crecimiento de

la importancia de or�genes no tradicionales tales como Colombia, Per� y Ecuador, los cuales se

convirtieron en significativos emisores de turistas, atra�dos especialmente por la posibilidad de

comprar productos a precios muy accesibles. En poco tiempo, las agencias de viaje de esos

pa�ses comenzaron a vender paquetes tur�sticos de pocos d�as, en los que se enfatizaba la

actividad comercial de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, los shopping centers, y

tambi�n algunas zonas comerciales de distintos barrios porte�os, se convirtieron en lugares de

paseo obligado para estos visitantes. En los �ltimos meses, la apreciaci�n de nuestra moneda

aminor� estas ventajas para las compras y, en la actualidad, el abaratamiento estar�a m�s

acotado a ciertos productos, entre los que se destaca la comida y los libros. 

Por su parte, el turismo europeo y estadounidense, de mayor capacidad adquisitiva, exhibi� una

fuerte pujanza. En cuanto a Am�rica Latina, Per� tuvo una participaci�n de 4,4% sobre el total

de visitas desde el extranjero, mientras que Ecuador y Colombia tuvieron una porci�n cercana a

2% cada uno. En un ordenamiento por origen de los visitantes extranjeros, Chile ocup� el primer

lugar, seguido de Uruguay, Estados Unidos, Brasil y Paraguay. Pero si se considera a los pa�ses

europeos en su conjunto, �stos se colocaron en el primer lugar, superando ampliamente a Chile,

con 22%. 

La llegada de visitantes desde el interior del pa�s se mantuvo muy concentrada: s�lo la provincia

de Buenos Aires origin� un cuarto de las visitas desde el interior en el per�odo. Agregando las

porciones de  C�rdoba, Santa Fe y Entre R�os la concentraci�n es cercana a la mitad del total de

las llegadas (47,4%). La concentraci�n se ha acentuado en estas provincias relativamente

cercanas a la Ciudad de Buenos Aires (era de 39,5% un a�o atr�s). La merma de los dem�s

visitantes provenientes de otras provincias del pa�s se ha correspondido con un incremento

generalizado de las tarifas a�reas. Sin dudas, esta situaci�n de aumento de los precios sumada

a la ca�da de la demanda de viajes en esos destinos contribuy� a la suspensi�n de vuelos en

esas rutas de las empresas Dinar y Lapa15. 

Un fen�meno para subrayar es que no s�lo ha crecido significativamente el n�mero de visitantes

a la Ciudad desde el extranjero, sino que adem�s, hubo un crecimiento por todos los motivos

que originan la visita, sin excepci�n. El objetivo de ÒvacacionarÓ sigue siendo el principal motor

del turismo extranjero (61%), el cual creci� m�s de 3 veces y media en t�rminos absolutos. Esta

ganancia fue en detrimento relativo del segundo motivo en importancia, la Òvisita a familiares y

amigosÓ (18%). En tercer lugar sigue apareciendo el motivo ÒnegociosÓ, que aument� su porci�n

de 11% a 14%, cuadruplic�ndose en t�rminos absolutos. Esta recomposici�n responde

seguramente a que en el per�odo que se toma como referencia para la comparaci�n (primeros
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15 En el �ltimo mes, la empresa American Falcon anunci� retomar algunas rutas que hab�an sido canceladas.



cinco meses de 2002) el nivel de ingreso de visitantes del extranjero que no eran de

nacionalidad argentina y vinieron de visita a ver a sus familiares y amigos, fueron

particularmente bajos. Por su parte, la mejora no s�lo relativa sino tambi�n absoluta del turismo

de negocios significa una se�al positiva para la Ciudad, ya que superados los momentos m�s

dif�ciles de la crisis, se observa nuevo inter�s en este segmento internacional. 
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GRçFICO 15

VISITANTES EXTRANJEROS. COMPOSICIîN POR ORIGEN. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO - MAYO DE 2003

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA.

GRçFICO 16

VISITANTES ARGENTINOS. COMPOSICIîN POR ORIGEN. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO-MAYO DE 2003

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA.



A diferencia de los extranjeros, no todos los motivos de viaje crecieron para los visitantes del

interior del pa�s. Especialmente ÒvacacionesÓ y Òasistencia a ferias y congresosÓ tuvieron una

leve disminuci�n en t�rminos absolutos. Los principales motivos de viaje para los visitantes del

interior del pa�s en los primeros cinco meses de 2003 fueron Òvisita a familiares y amigosÓ

(28%), ÒvacacionesÓ (23%) y ÒnegociosÓ (23%). Se destaca que las posiciones eran algo

diferentes un a�o atr�s, cuando la Òvisita a familiares y amigosÓ representaba el 20% del total

y ocupaba el segundo lugar, despu�s de ÒvacacionesÓ. 
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GRçFICO 17

TURISMO. PRINCIPALES MOTIVOS DE VIAJE. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO - MAYO DE 2003 

Por otra parte, en los primeros cinco meses del a�o, el alojamiento m�s frecuentemente elegido

por los residentes en el extranjero fue Hotel (61%), seguido de Casa de familiares o amigos

(22%). Cabe destacar que el alojamiento en albergues juveniles (5%) ha crecido

significativamente en el �ltimo a�o, y es una forma de estad�a especialmente elegida por

visitantes europeos, que tienen h�bitos de viaje que implican una preferencia por un gasto

reducido en alojamiento y comidas.  

Entre los primeros cinco meses de este a�o y los correspondientes al a�o 2002, per�odo en que

el poder adquisitivo de las divisas se increment�, se produjo un desplazamiento de las

preferencias de tipo de alojamiento desde casa de familiares y amigos hacia hoteles. Sin

embargo, en un an�lisis m�s detallado sobre la evoluci�n mensual, se observa un proceso

inverso justamente por una nueva apreciaci�n de la moneda (permanente desde noviembre) con

el consiguiente incremento de las tarifas hoteleras medidas en d�lares. Entre los visitantes que

residen en la Argentina, la estad�a en casa de familiares o amigos (58%) es m�s frecuente,

seguida de hotel (27%). 

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA.



Uno de los aspectos m�s importantes del fen�meno en cuesti�n es el incremento del gasto medio

de los visitantes, el cual se debe tanto al aumento del gasto medio diario como a la prolongaci�n

de la estad�a promedio. El gasto medio ponderado para los primeros cinco meses del a�o 2003

fue de $ 121 para los visitantes nacionales y de $177 los extranjeros16. Esto implica

pr�cticamente una duplicaci�n del gasto diario de los residentes en el pa�s y un crecimiento

cercano al 60% de los extranjeros.

La estad�a media de los turistas tuvo un crecimiento de 33% en el caso de los nacionales y

pr�cticamente no tuvo variaci�n para los residentes en el extranjero. Para los primeros cinco

meses del a�o 2003, la estad�a media fue entonces de casi 9 d�as para los residentes en el pa�s

y de 8 d�as para los extranjeros. El gasto medio total por turista residente en el pa�s fue

entonces de $1.057 y de $1.343 para los extranjeros. Este �ltimo ha aumentado en casi 60%,

b�sicamente por un crecimiento en el gasto diario.

Un modo alternativo de organizar la informaci�n anterior permite apreciar que el gasto medio

de un turista en la Ciudad de Buenos Aires (de cualquier origen y que en adelante llamaremos

tipo) fue de $145 en el per�odo, pr�cticamente el doble que para los primeros cinco meses de

2002. Por otra parte, la estad�a de un turista tipo fue de 8 d�as, 21% m�s prolongada que un

a�o atr�s. De lo anterior resulta que un turista tipo desembols� en la Ciudad de Buenos Aires

$1.197 en sus 8 d�as de permanencia, 2 veces y media m�s que un turista tipo de los primeros

cinco meses del a�o anterior, que s�lo gast� $493. 
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16 Para este c�lculo se considera �nicamente aquellos visitantes que pernoctaron en la Ciudad de Buenos Aires.

GRçFICO 18

TURISMO. TIPO DE ALOJAMIENTO POR ORIGEN. CIUDAD DE BUENOS AIRES. EN %. ENERO-MAYO 2003

Fuente: PEIET, CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA.



De all� que entre los desaf�os hacia el futuro se destaque la posibilidad de mejorar la explotaci�n

econ�mica de los atractivos de la Ciudad de Buenos Aires y desarrollar otros nuevos, de manera

tal de no s�lo mejorar el gasto medio de los turistas, sino tambi�n prolongar su estad�a. 
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CUADRO 8 

TURISMO. GASTO Y ESTADêA EN NIVEL Y VARIACIîN INTERANUAL. CIUDAD DE BUENOS AIRES. ENERO-MAYO DE

2003.

Gasto medio diario

En $ $ 121 $ 177 $ 145

Var.interanual 93,4% 57,8% 100,2%

Estad�a media

En d�as 9 8 8

Var.interanual 32,7% -0,7% 21,2%

Gasto medio total

En $ $ 1.057 $ 1.343 $ 1.197

Variaci�n interanual 156,6% 56,6% 142,8%

Fuente: CEDEM-PEIET, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA

TOTAL

PONDERADOARGENTINA EXTRANJEROS

LUGAR DE RESIDENCIA

Los ingresos totales en pesos corrientes de los turistas en la Ciudad de Buenos Aires se

triplicaron entre los primeros cinco meses de este a�o y los correspondientes al a�o anterior,

alcanzando casi los 2.000 millones de pesos. El 55% de los mismos proviene de turistas del

extranjero, cuyos ingresos m�s que se quintuplicaron en pesos. Cabe destacar que el incremento

en pesos de los ingresos por turistas del interior del pa�s, aunque m�s moderado, fue tambi�n

importante, con una duplicaci�n interanual.

Estos ingresos son equivalentes a US$ 630 millones -m�s del doble que un a�o atr�s- y se

explican por la cuadruplicaci�n de los ingresos por turistas del extranjero y un aumento de 31%

en los del interior del pa�s. Es destacable que m�s all� de un ajuste del gasto en compensaci�n

por el crecimiento de los precios internos y la depreciaci�n de la moneda en el per�odo (cercana

a 34%) que se analiza, hubo un crecimiento en el ingreso monetario.

Tomando en consideraci�n que el aumento del nivel general de precios entre los primeros cinco

meses de 2003 y los correspondientes de 2002, fue de 28%, el incremento en los ingresos por

visitantes del interior en pesos sigue siendo importante, de 54%. Por su parte, los ingresos por

visitantes del extranjero medidos en d�lares de paridad (d�lares ajustados por la evoluci�n de

los precios internos) se han m�s que triplicado. En conjunto, los ingresos en d�lares de paridad

por turismo del interior y del extranjero, han crecido interanualmente 62% en el per�odo.



En s�lo cinco meses de 2003, los ingresos en d�lares de paridad representan el 70% de los

ingresos de todo el a�o 2002, por lo que de mantenerse la tendencia al incremento en el gasto

medio diario de los turistas, el a�o en curso cerrar� con niveles extraordinariamente altos. 

Otro aspecto destacable es el crecimiento de bienes y servicios tur�sticos por parte de los

extranjeros. En tal sentido, los relevamientos realizados indican que subi� en poco m�s de tres

puntos porcentuales la asistencia a espect�culos de tango (en los primeros cinco meses de 2002

el 26% de los encuestados consumi� tales servicios, mientras que en el mismo per�odo de 2003

tal proporci�n ascendi� al 29,3%), y tambi�n crecieron la contrataci�n de excursiones (del 9,7%

al 28,7%), la realizaci�n de Òcity-toursÓ (de 16,1% a 23,3%) y la asistencia a cines y teatros

(de 9,6% a 19,6%)17. Estas cifras hablan de un mayor grado de intensidad y diversificaci�n en

el consumo tur�stico, y tambi�n de las potencialidades existentes para seguir creciendo.

A esto se suma el notable impacto que tuvo la afluencia tur�stica sobre la actividad comercial de

determinadas �reas de la Ciudad18. Si bien no se poseen estad�sticas, diversos sondeos y an�lisis

dan cuenta de un fuerte crecimiento en las ventas de art�culos de cuero, marroquiner�a y

prendas de vestir en general.

En suma, la actividad tur�stica ha experimentado un crecimiento in�dito en la Ciudad de Buenos

Aires, contribuyendo Ðen buena medida- a recuperar a diversos sectores que atravesaban una
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17 Las actividades mencionadas no son excluyentes, de modo tal que la suma de los porcentajes de turistas que consumieron tales servicios puede superar el
100%.
18 En las �reas comerciales de mayor afluencia tur�stica, las tasas de ocupaci�n de comercios se aproximaron al 100%, tema que ser� retomado cuando se analice
la situaci�n del comercio minorista.

CUADRO 9

TURISMO. INGRESOS POR GASTO DE VISITANTES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. EN PESOS Y DîLARES

CORRIENTES Y CONSTANTES Y VARIACIîN INTERANUAL. ENERO-MAYO DE 2003. 

Ingreso total en $

Valor absoluto $ 863.271.156 $ 1.057.553.302

$ 1.920.824.458

Var.interanual 96% 433% 201%

Ingreso total en U$S

Valor absoluto 280.040.655 USD 350.513.755 USD

630.554.410 USD

Var.interanual 31% 305% 110%

Var.interanual en valores constantes

En $ constantes* 54% 330% 138%

En U$S de paridad** 0,2% 218% 62%

* $ valuados a precios de diciembre de 2001
** U$S de poder adquisitivo de diciembre de 2001
Fuente: CEDEM-PEIET, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA.

TOTAL

PONDERADOARGENTINA EXTRANJEROS

LUGAR DE RESIDENCIA



19 Si bien la mayor�a de estas cuestiones fueron descriptas oportunamente en publicaciones anteriores, a continuaci�n se las menciona sucintamente con el objeto
de contextualizar la actual situaci�n del comercio y las perspectivas que se observan en el futuro cercano.

larga fase recesiva. Si bien la apreciaci�n de la moneda podr�a desacelerar el crecimiento

experimentado, existen potencialidades para una mayor expansi�n del sector. En tal sentido, las

fuertes inversiones que se produjeron en los a�os noventa en la actividad hotelera permitieron

absorber sin mayores inconvenientes este crecimiento, pero parecer�a inevitable retomar una

nueva etapa de inversiones si se pretende fortalecer y consolidar el crecimiento del sector.

LA EVOLUCIîN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL TRAS LA CRISIS

La intensa contracci�n del poder adquisitivo de la poblaci�n generada por la recesi�n iniciada en

el a�o 1998, y profundizada tras la traum�tica salida de la Convertibilidad y el rebrote

inflacionario, se reflej� directamente en los niveles de actividad del comercio minorista en

general, y de la Ciudad de Buenos Aires, en particular. 

Los primeros meses del 2002 fueron testigos de una fuerte retracci�n de la actividad comercial,

que se evidenci� mediante elevadas tasas de vacancia comercial (que en algunos de los

principales ejes comerciales de esta Ciudad superaban el 25%) y una fuerte baja en los niveles

de ventas. Mientras la inestabilidad pol�tica e institucional y la creciente inflaci�n corro�an todo

tipo de financiamiento, ya sea el destinado a los comerciantes como a los consumidores, la

alteraci�n del tipo de cambio oblig� a sustituir proveedores y a reacomodar la oferta y la

estructura comercial a la nueva realidad del pa�s y posibilidades del consumidor local.

En ese contexto, se han producido importantes reacomodamientos, tanto de las estrategias

comerciales adoptadas por las empresas del sector (grandes y peque�as) como de los patrones

de consumo seguidos por los residentes de la Ciudad19. A saber, en primer lugar, se observ� que

las grandes superficies de comercializaci�n perdieron mercado a manos del comercio de escala

barrial, los hard-discounts, y modalidades alternativas de comercializaci�n. En este sentido,

numerosos estudios tanto privados como oficiales coinciden en se�alar distintos motivos por los

cuales los consumidores encuentran menores incentivos para comprar en grandes tiendas. Estos

van desde la escasa liquidez de los hogares que no justifica el traslado hacia las mismas, la

posibilidad de comprar fiado en almacenes o comercios tradicionales, y el achicamiento de la

brecha entre los precios minoristas de los productos ofrecidos por las principales cadenas de

supermercados y los dem�s formatos comerciales. Todo esto en un contexto de fuerte

paralizaci�n de las inversiones de las grandes cadenas en nuevas sucursales y la necesidad de

los principales actores del sector de renegociar sus deudas.

En segundo lugar, es posible registrar una mayor integraci�n de los negocios mayoristas y

minoristas. Algunos mayoristas comenzaron a incursionar en el segmento de ventas minorista al

tiempo que creci� la preferencia de los consumidores por este formato comercial, en particular

con el retorno de la inflaci�n post-devaluaci�n. Esto mismo podr�a estar motivando a algunas

cadenas minoristas, como por ejemplo Coto, a incursionar en el mercado mayorista; o incluso

impulsando el arribo a la Ciudad, de algunas cadenas mayoristas, (como ser VITAL y la Boutique

de Marolio, una cadena minorista de comercializaci�n de los productos de la marca hom�nima). 
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En tercer t�rmino, la falta de reactivaci�n del consumo interno y la devaluaci�n han abierto una

nueva oportunidad comercial a los supermercados: la exportaci�n. Las principales cadenas de

supermercados transnacionales radicadas en nuestro pa�s (Carrefour, Disco Ahold y Wal-Mart)

ahora tambi�n exportan alimentos. Aliados con fabricantes locales, las cadenas extranjeras

venden a sus filiales (fundamentalmente latinoamericanas) aceite, fruta, carne y vinos. Los

despachos anuales de este tipo alcanzaron U$S 6 millones durante 2002 y se estiman U$S 18

millones para el a�o 2003. De este modo, �stas cadenas estar�an compensando parcialmente, la

importante ca�da de sus ventas en el mercado dom�stico.

No obstante, la situaci�n observada en los primeros cuatro meses de 2003 parecer�a matizar un

tanto estas conclusiones en virtud de las condiciones vigentes en el pa�s y las principales

acciones adoptadas por las empresas. 

A los efectos de delinear el nuevo panorama descripto por la coyuntura, se ha tomado como

referencia lo sucedido con la actividad de los principales actores del sector en t�rminos de

volumen operado, es decir los supermercados y centros de compra (shoppings centers)

radicados en esta Ciudad, por un lado, y la comercializaci�n de veh�culos automotores, por el

otro. Finalmente, se presenta la evoluci�n de la tasa de ocupaci�n comercial de los principales

ejes de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de analizar su desempe�o en la actual

coyuntura. 

En este sentido, los nuevos datos disponibles para la actividad supermercadista permiten

observar que:

¥ La reacci�n del consumo frente al incremento del nivel de actividad que ha comenzado a

percibirse en distintos sectores productivos y en la construcci�n, es lenta e incipiente. En este

sentido, lo m�ximo que podr�a inferirse respecto a la evoluci�n del consumo minorista a partir

de los datos aportados por la Encuesta de Supermercados es que se ha morigerado el ritmo de

la contracci�n, lo que podr�a atribuirse a una leve recuperaci�n del consumo, en relaci�n con el

del �ltimo cuatrimestre de 2002, o bien a una reversi�n de la tendencia de traslaci�n del

consumo hacia comercios de proximidad no captados por esta encuesta. Esto se desprende de la

evoluci�n de las ventas de los supermercados de la Ciudad de Buenos Aires en el primer

cuatrimestre de 2003. Las mismas alcanzaron un total de $1.104,2M, lo que representa una

ca�da, en valores constantes20, de 18,7% respecto de igual per�odo del a�o anterior. Cabe

se�alar, sin embargo, que la magnitud de esta ca�da resulta inferior a la observada en los �ltimos

dos cuatrimestres, tal como lo demuestra la serie hist�rica, en virtud de que esta comparaci�n

se realiza contra niveles deprimidos de venta del primer cuatrimestre del 2002.

¥ Los supermercados podr�an estar recuperando parcialmente el segmento de mercado perdido

tras la devaluaci�n. En este sentido, merecen destacarse las importantes campa�as

promocionales lanzadas por las principales cadenas en los �ltimos meses tendientes a este fin.

Las mismas incluyen desde importantes descuentos y/o ventas al costo de algunos productos,

hasta alianzas con bancos que ofrecen bonificaciones por el uso de determinados medios de pago
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20 Cabe se�alar que las series de ventas a valores constantes difieren de las publicadas por el INDEC debido a que han sido deflactadas utilizando el êndice de
Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, construido por el INDEC a instancias de la Direcci�n General de Estad�stica y Censos del GCBA, en lugar de
los utilizados por la Encuesta de Supermercados. La ventaja de la utilizaci�n de este �ndice de precios radica en que fue elaborado teniendo en cuenta los patrones
de consumo de los residentes de esta Ciudad, obtenidos a partir de la encuesta de Gasto e Ingresos de los Hogares de la sub-regi�n Ciudad de Buenos Aires, lo
que permite un ajuste m�s cabal del impacto de las variaciones de precios en el poder adquisitivo de la poblaci�n. Por otro lado, la aparici�n de este �ndice permite
deflactar las ventas por rubro, a los efectos de estimar las variaciones de las cantidades vendidas por rubro, dato que la Encuesta de Supermercados del INDEC
ya no publica en forma desagregada. Para tal deflaci�n se han utilizado, por un lado, los �ndices de precios de Alimentos y Bebidas y el de Indumentaria para las
categor�as respectivas, y el �ndice de precios para Bienes, para los restantes rubros. 



y financiamiento. Seg�n algunas consultoras privadas, el efecto de estas campa�as habr�a

logrado revertir, en abril pasado y por primera vez en doce meses, la p�rdida de participaci�n

antes se�alada, al menos en el segmento alimenticio. Este hecho fundamenta la actividad

conservadora esgrimida respecto a la recuperaci�n del consumo, puesto que, as� como este

factor pudo haber incidido sobreestimando la ca�da del consumo a lo largo de pasado a�o ahora

podr�a estar sobreestimando una recuperaci�n que no es tal.

¥ La reacci�n de las principales cadenas no s�lo se limita a las ofertas en productos antes

mencionada sino que tambi�n incluye una nueva ola de aperturas de sucursales, tal como lo

demuestra la expansi�n del n�mero de bocas de expendio de la Ciudad observada desde

septiembre de 2002. As�, la cantidad de sucursales de las cadenas relevadas por el INDEC para

abril de 2003 supera las 300, 16 m�s que en igual per�odo del a�o anterior, lo que representa

un incremento de 5,2%. Esta variaci�n cuatrimestral constituye la mayor tasa de crecimiento

interanual desde el segundo cuatrimestre del 2001, confirmando la tendencia creciente ya

avizorada en el cuatrimestre anterior, en el que se interrumpi� la ca�da que ven�a observ�ndose

en esta tasa desde el a�o 2000.

¥ A partir de los metros cuadrados promedio de las nuevas bocas habilitadas en la Ciudad de

Buenos Aires y de las propias declaraciones de los referentes del sector puede inferirse que los

formatos privilegiados, en esta nueva etapa de expansi�n de locales, son los hard-discounts o

mini mercados, es decir, comercios de hasta 500m2. De este modo, se acent�a la tendencia

iniciada hace un lustro y que contrasta con el tradicional esquema de grandes superficies que

caracteriz� a la etapa inicial de desarrollo de la actividad supermercadista en nuestro pa�s, en

general, y en la Ciudad de Buenos Aires en particular. En este sentido, si bien la serie de

supermercados se inicia reci�n en el a�o 1996, se puede observar como la incorporaci�n de estos

nuevos formatos ha hecho disminuir el tama�o promedio de los locales un 25%, ubic�ndose

actualmente en torno de los 1.200 m2. 

¥ La continuidad de esta tendencia de apertura de nuevas bocas anunciada por los empresarios del

sector tambi�n puede inferirse a partir del repunte observado en la superficie permisada por el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para construcciones nuevas y ampliaciones destinadas a

la actividad comercial. El monto permisado en el primer cuatrimestre de este a�o, alcanz�

11.713 m2, lo que representa un incremento de 175% respecto de igual periodo del a�o anterior.

M�s all� de esa magnitud, que puede atribuirse al inusual bajo volumen autorizado en el primer

cuatrimestre del 2002, su importancia radica en la reversi�n de la tendencia descendiente que

caracteriz� a la serie en los �ltimos dos a�os. As�, en la medida que estos permisos reflejan una

intenci�n cierta de edificaci�n futura destinada a la actividad, y en tanto el segmento

supermercadista constituye uno de sus actores m�s din�micos en t�rminos de remodelaci�n y

construcci�n de locales, es plausible pensar que esta tendencia continuar�, al menos en el corto

plazo.

¥ En l�nea con lo sucedido desde la devaluaci�n se observa una concentraci�n de las ventas de los

supermercados en torno de los sus principales rubros: alimentos y bebidas y art�culos de

limpieza y perfumer�a. Este comportamiento denota la menor elasticidad ingreso de estos

bienes, es decir que resultan menos afectados en el actual contexto de ca�da del poder

adquisitivo. Esto se observa al analizar las ventas constantes por grupos de art�culos que, en el

primer cuatrimestre del 2003, registran ca�das que van del 10,7% al 60,3%. En particular, los

rubros con menor participaci�n en las ventas fueron los que observaron un comportamiento m�s

contractivo. Tal es el caso de la categor�a residual Otros, y los Electr�nicos y art�culos para el

hogar e Indumentaria, calzado y textiles para el hogar que se contrajeron un 60,3%, 36,2% y
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23,4% respectivamente. Sin embargo, cabe se�alar que durante el primer cuatrimestre de 2003,

la magnitud de las ca�das interanuales se ha desacelerado en todos los rubros, siendo esta

merma en la disminuci�n particularmente importante en Indumentaria, calzado y textiles para el

hogar.

¥ Una de las estrategias seguidas por los supermercados para recomponer m�rgenes de

comercializaci�n ha sido la reducci�n de personal. Si bien la informaci�n provista por el INDEC

no permite una desagregaci�n territorial que permita estimar el impacto de esta reducci�n en la

Ciudad de Buenos Aires, la variaci�n interanual del n�mero de ocupados en el sector denota una

contracci�n del 5,3%, es decir, unos 4.500 empleados menos que hace un a�o.
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GRçFICO 19

SUPERMERCADOS. VARIACIîN INTERANUAL DE LA VENTA CUATRIMESTRAL EN VALORES CORRIENTES Y

CONSTANTES. CIUDAD DE BUENOS AIRES.  CUATRIMESTRE I 2002- 2003

GRçFICO 20

SUPERMERCADOS. COMPOSICIîN DE LAS VENTAS A VALORES CORRIENTES SEGòN RUBROS. CIUDAD DE BUENOS

AIRES. CUATRIMESTRE I 2002- 2003. EN %CUATRIMESTRE I 2002- 2003. EN %.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Encuesta de supermercados, INDEC.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Encuesta de supermercados, INDEC.



Por otro lado, existen segmentos comerciales que evidencian un mejor dinamismo en virtud del

impulso recibido por el nuevo marco cambiario y el incremento del turismo. Este es el caso de

los Centros de Compra radicados en la Ciudad de Buenos Aires, o de algunos de los principales

ejes comerciales, estrechamente vinculados al turismo. En este sentido, las ventas de los

Centros de Compra de la Ciudad de Buenos Aires, en el primer cuatrimestre de 2003, denotan

un incremento de 59,4% en valores corrientes y 16% en valores constantes, al alcanzar un

monto total de $304,4M. Por otro lado, la evoluci�n del n�mero de locales activos y su �rea

bruta locativa tambi�n estar�a reflejando una tendencia creciente a partir de septiembre de

2002, momento en el cual se revierte la contracci�n neta de locales que caracterizaba a la serie.

En este sentido, se observa un incremento, desde entonces hasta abril de 2003, de m�s de 50

locales que incorporaron 3.452 m2 de �rea bruta locativa.
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GRçFICO 21

CENTROS DE COMPRA. TASA DE VARIACIîN INTERANUAL DE LA VENTA CUATRIMESTRAL EN VALORES CORRIENTES

Y CONSTANTES. CIUDAD DE BUENOS AIRES.  I CUATRIMESTRE 2003 Y A�O 2002.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de Encuesta de Centros de Compra,

INDEC.

En particular, los rubros con mayor dinamismo coinciden con los privilegiados por los turistas:

Indumentaria, calzado y marroquiner�a, Ropa y accesorios deportivos y Librer�a y papeler�a.

Estos observaron las mayores variaciones interanuales de sus ventas, adem�s de concentrar, el

primero de ellos, la mayor�a de las nuevas aperturas de locales. 

Las perspectivas respecto de las ventas futuras en estos centros comerciales, sin embargo,

permiten inferir variaciones interanuales menores a las observadas en el primer cuatrimestre del

a�o en virtud de un cierto agotamiento de las causas que motivaron su expansi�n. Esto resulta

del menor efecto esperable del turismo, debido a la apreciaci�n del peso y la menor presencia

de turistas en los meses de mayo y junio. 



En este sentido, cabe se�alar, que el desempe�o positivo observado para las ventas en los

Centros de Compra se debi�, en parte, a los baj�simos niveles registrados en igual per�odo del

a�o 2002. En dicho per�odo, la crisis desatada tras el estallido social de diciembre de 2001 y la

posterior devaluaci�n produjeron una ca�da de 26,2% en las ventas a valores constantes. Dicho

resultado fue producto de una dr�stica ca�da del poder adquisitivo de los residentes locales y de

la fuerte ca�da de afluencia de turistas desde el extranjero. En funci�n de ello, la paulatina

normalizaci�n del pa�s y la depreciaci�n del peso fueron tornando cada vez m�s atractivas las

compras locales, lo que se reflej� en el creciente nivel de ventas de estos Centros comerciales,

en particular. En este contexto, la  temporada tur�stica de este a�o (en especial, verano y

semana santa) comparada a la anterior, permiti� mostrar la importante recuperaci�n antes

se�alada.

Respecto a la situaci�n de los principales ejes comerciales de la Ciudad puede observarse una

clara mejor�a en relaci�n con la fuerte paralizaci�n que indicaba su nivel de ocupaci�n comercial

hacia marzo de 2002, cuando se inici� este relevamiento. En este sentido, puede mencionarse

que la actual tasa de ocupaci�n se ubica un 5,9% por encima de aquella, registr�ndose en junio

un nivel de ocupaci�n de 91,8%, frente a 86,7% de marzo de 2002. Por su parte, la variaci�n

interanual de la tasa de ocupaci�n a junio de 2003 registra un incremento de 4,7% para el total

de ejes relevados, ubic�ndose  la mitad de ellos por encima del 95% de ocupaci�n. S�lo dos ejes

muestran una evoluci�n negativa: Montes de Oca, cuya retracci�n puede considerarse moderada

(-1%) ya que su nivel de ocupaci�n se encuentra actualmente en 92%; y Liniers, que ya

mostraba un importante estancamiento comercial y que en el per�odo considerado se agrav� (-

4,5%), siendo su vacancia a junio de 2003 superior a 21%.

La situaci�n por zona geogr�fica puede describirse a partir de la reagrupaci�n de los 31 ejes

comerciales relevados (20 de los cuales fueron incorporados en febrero de este a�o), en 4

zonas: Centro, Norte, Oeste y Sur. La misma da cuenta de un nivel de ocupaci�n mayor al

promedio en las zonas Norte y Centro, que registran tasas 96,2% y 94,1% respectivamente. La

buena performance de estos ejes estar�a reflejando, en parte, el impacto favorable del turismo

antes se�alado. La contracara de este proceso la representan las zonas Oeste y Sur, cuyas tasas

de ocupaci�n se ubican en torno del 91,2% y 89,4% respectivamente. La menor tasa de

ocupaci�n de estas zonas recoge la menor actividad registrada en determinados centros

tem�ticos21 (tales como Av. Warnes -Repuestos para el automotor- y Forest Ðcamperas-, que

registran altas tasas de vacancia), algunos centros comerciales de escala barrial (Lope de Vega

ÐDevoto-, Mataderos, y Av. Patricios) y los centros de transbordo con importantes �reas

comerciales (Liniers, Constituci�n y Pompeya). De este modo, el an�lisis de la actividad

comercial desde la �ptica territorial permite reafirmar lo indicado previamente, a saber: que la

situaci�n actual respecto a la del 2002 es claramente mejor en la mayor�a de los ejes relevados

y que la evoluci�n y el nivel actual de ocupaci�n estar�a indicando una importante concentraci�n

de la reactivaci�n comercial en torno de ciertos ejes vinculados al turismo y los sectores de

mayores ingresos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Este crecimiento en los niveles de ocupaci�n de locales comerciales evidencia cierta

recuperaci�n en el comercio tradicional. Al mismo tiempo, cabe destacar -como elemento

explicativo- la reducci�n del costo relativo de los alquileres, los cuales Ðtras un alza inicial tras
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la devaluaci�n- exhibieron una tendencia descendente en un contexto de alza de precios. El

resultado de este proceso es, naturalmente, una reducci�n del peso del costo del alquiler con

respecto a la facturaci�n.

Finalmente, cabe analizar la evoluci�n de las ventas del segmento automotor, medidas a trav�s

del patentamiento de veh�culos 0 kil�metro y las transferencias de veh�culos usados registradas

en la Ciudad de Buenos Aires, permite observar una lenta recuperaci�n, si bien el n�mero de

unidades nuevas comercializadas en el primer semestre de 2003 aun se mantiene un 16,5% por

debajo de las vendidas en igual per�odo del a�o anterior. En vol�menes f�sicos esto significa que

se vendieron s�lo 13.322 unidades, es decir una cuarta parte de lo comercializado en el primer

semestre de 1998, previo a la fase recesiva iniciada en ese a�o. Si se compara este nivel con el

volumen comercializado en el �ltimo semestre en cambio, se observa una importante

recuperaci�n, m�s all� de la habitual estacionalidad que presenta la serie. La misma podr�a

atribuirse a los baj�simos niveles vendidos durante esos meses (que de no haber existido la

posibilidad de comprar unidades nuevas con canje de bonos se habr�a desplomado aun m�s22),

por un lado, y, a la reciente baja del valor de las unidades nuevas en sinton�a con la evoluci�n

del d�lar, por el otro. Esta tendencia se habr�a reforzado en los �ltimos meses por los incentivos

generados a partir de la posibilidad de comprar veh�culos con canje de bonos BODEN 2012,

implementada por el Ministerio de Econom�a a partir del 22 de abril de 2003, y por el paulatino

crecimiento de los planes de ahorro. En este sentido, puede se�alarse que en el pasado mes de

mayo se registr� una variaci�n interanual negativa significativamente inferior (-10,7%),

mientras que en junio se produjo un incremento interanual record (136%). Cabe destacar, no

obstante, que esta recuperaci�n no es privativa de la Ciudad de Buenos Aires, sino que por el

contrario, se ha dado con una intensidad aun mayor en el resto del pa�s. Al respecto, puede

observarse que la comparaci�n interanual de las ventas nacionales de veh�culos 0 Km., da

cuenta de una ca�da menor de las ventas, al reflejar una contracci�n en el primer semestre de

2003, de 10,3%.

El mercado de usados, por su parte, mostr� un dinamismo mayor, aunque cabe aclarar que la

informaci�n disponible para la Ciudad cuenta con un importante desfasaje temporal. La venta de

veh�culos usados en el pasado mes de diciembre ascendi� a 10.607 unidades, lo que representa

un incremento de 65,8% respecto a igual per�odo del a�o anterior. Si bien esta comparaci�n se

realiza contra vol�menes sumamente deprimidos, en virtud de lo at�pico que fue diciembre de

2001, cabe destacar que la tasa de variaci�n interanual mantuvo su signo positivo en los �ltimos

ocho meses. En este sentido, el fuerte incremento del precio de las unidades nuevas que se dio

desde la devaluaci�n de la moneda, as� como los costos asociados al mismo (seguro y patente)

habr�an incidido en el crecimiento de la compra-venta de autom�viles usados, al punto de

concentrar casi el 90% de las operaciones realizadas durante la segunda mitad de 2002. 

La actualizaci�n de esta informaci�n permitir� corroborar la continuidad o no de esta tendencia,

si bien la informaci�n suministrada por la C�mara de Comercio Automotor para todo el pa�s en

el primer cuatrimestre de 2003 parece confirmarla.
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22 Seg�n ACARA el 65% de las ventas de unidades O km. entre los meses de noviembre y diciembre del 2002 se realizaron con BODEN 2012, esto es unas 9.194
unidades. 
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GRçFICO 22

CANTIDAD DE VEHêCULOS 0 KM PATENTADOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. SEMESTRE I 1998 - 2003 

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de A.C.A.R.A. y el Registro Nacional de

la Propiedad Automotor

GRçFICO 23

CANTIDAD DE TRANSFERENCIAS DE VEHêCULOS USADOS Y VARIACIîN INTERANUAL. CIUDAD DE BUENOS AIRES.

DICIEMBRE 2001 - DICIEMBRE 2002

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de A.C.A.R.A. y el Registro Nacional de

la Propiedad Automotor



23 CEDEM, ÒCoyuntura econ�mica de la Ciudad de Buenos AiresÓ, N¼ 8, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, abril de 2003.
24 S�lo se consideran aquellas empresas que act�an en el �mbito de la Ciudad de Buenos Aires.
25 Briner, M.A. y Schorr, M.: ÒServicios p�blicos privatizados. An�lisis y perspectivas ante la renegociaci�n contractual en el escenario post-ConvertibilidadÓ, CEDEM,
octubre de 2002.
26 En su art�culo noveno, la Ley N¼ 25.561 establece los criterios rectores que deber�an guiar el proceso de renegociaci�n con las privatizadas: Òel impacto de las
tarifas en la competitividad de la econom�a y en la distribuci�n de los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de inversi�n, cuando ellos estuviesen previstos
contractualmente; el inter�s de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos; y la rentabilidad de las empresasÓ.

LOS SERVICIOS PòBLICOS ANTE LOS PROCESOS DE RENEGOCIACIîN DE

CONTRATOS

El caso de los servicios p�blicos, con sus heterogeneidades, asume diversos grados de

complejidad, por cuanto su desempe�o Ðtras las privatizaciones encaradas a comienzos de la

d�cada pasada- estuvo estrechamente asociado a la sanci�n de marcos regulatorios y sucesivas

renegociaciones. En la casi totalidad de los casos, esos marcos regulatorios resultaron

sumamente favorables para el desempe�o de las empresas prestatarias, las cuales lograron

obtener elevadas rentabilidades incluso durante la fase recesiva 1998-2001. Tras la devaluaci�n

de la moneda, la situaci�n se modific�, en tanto la pesificaci�n de las tarifas redujo

considerablemente la masa de ganancias en d�lares, a lo cual se sum� que Ðpor primera vez

desde las privatizaciones- en el a�o 2002 sufrieron las consecuencias del proceso recesivo.

En tales circunstancias, las empresas comenzaron a presionar para obtener incrementos

tarifarios. En el anterior Informe de Coyuntura23 se identificaron los rasgos distintivos del

proceso de renegociaci�n de los contratos con las empresas privatizadas encarado durante el

gobierno de Duhalde. Sobre esa base, en el marco de la reciente asunci�n de una nueva gesti�n

gubernamental, y considerando la importancia de la problem�tica en cuesti�n, resulta pertinente

repasar las principales Òasignaturas pendientesÓ que hered� la Administraci�n Kirchner en

materia de servicios p�blicos privatizados, que se presentan en el Cuadro 10/24. 

El gobierno de Duhalde despleg� una estrategia de negociaci�n en la que se le otorg� particular

ponderaci�n al peso de los distintos servicios sobre los ingresos de la poblaci�n. De all� que

resulte posible delimitar dos grupos de actividades:

¥ Aquellas en las cuales el gobierno no revis� los contratos, tal como hubiera correspondido de

haberse seguido el Òesp�rituÓ y la ÒletraÓ de la Ley de Emergencia 25.561/2002, y realiz�

importantes concesiones a las empresas prestadoras. Tales los casos del servicio aeroportuario

(Aeropuertos Argentina 2000 se vio favorecida por la dolarizaci�n de las tasas para vuelos

internacionales Ðsu principal fuente de ingresosÐ, por la pesificaci�n de sus obligaciones

contractuales en materia de pago de canon y de inversiones, etc.), el correo postal (a la empresa

controlada por el grupo Macri no s�lo se le pesificaron sus obligaciones contractuales, sino que

tambi�n se la habilit� a aumentar las tarifas internacionales en l�nea con la evoluci�n de la

paridad cambiaria con el d�lar), y el transporte ferroviario de pasajeros (se aprob� un Òplan de

emergencia sectorialÓ en el que se reconocieron hist�ricos reclamos de las concesionarias

privadas, se incrementaron los subsidios estatales percibidos por las compa��as, etc.); y

¥ Aquellas en las que, a pesar de que las firmas que se desenvuelven en las mismas no lograron

que se les concediera buena parte de sus reclamos que presentaron al inicio del proceso de

renegociaci�n25, la estrategia gubernamental consisti� en focalizar pr�cticamente toda la revisi�n

de los contratos en cu�nto tendr�an que incrementarse las tarifas, abandonando los distintos

criterios establecidos de manera taxativa por la Ley de Emergencia26 y, fundamentalmente, en

dilatar todo lo posible aun esa acotada renegociaci�n tarifaria. Es el caso de, por ejemplo, la
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prestaci�n del servicio de agua y cloacas, de las redes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires,

del servicio b�sico telef�nico, y del transporte y la distribuci�n de gas natural y energ�a el�ctrica.

En este contexto, es indudable que la Administraci�n Kirchner debe iniciar la negociaci�n con las

empresas privatizadas Ðen casi todos los sectores, Òdesde ceroÓ (a un a�o y medio de

sancionada la Ley de Emergencia)Ð fuertemente condicionado por las Òasignaturas pendientesÓ

heredadas del gobierno que lo antecedi�. As�, por ejemplo, en lo que respecta al primer grupo

de actividades identificado, la naturaleza y la magnitud de las concesiones realizadas por la

gesti�n Duhalde pueden llegar a ser utilizadas por las compa��as prestatarias como Òderechos

adquiridosÓ que, como tales, terminen dificultando la necesaria revisi�n integral de los contratos

que es menester encarar. T�ngase presente que en estos sectores existir�an causales suficientes

como para rescindir los respectivos contratos de concesi�n27. En ese marco, no s�lo se impone

una revisi�n integral de los contratos (y, eventualmente, la Òca�daÓ de las concesiones), sino

tambi�n de muchas de las medidas instrumentadas durante la Administraci�n Duhalde, en tanto

muchas de ellas (como la dolarizaci�n de las tarifas) resultan violatorias de las taxativas

disposiciones emanadas de la Ley 25.561.

En cuanto al segundo grupo de actividades, el m�s ÒsensibleÓ por su impacto directo sobre los

ingresos de la poblaci�n (en especial, de los estratos m�s pobres), uno de los principales

desaf�os que enfrenta el nuevo gobierno pasa por volver a focalizar la discusi�n en la revisi�n

integral de los contratos, tal como lo establece la Ley de Emergencia (incorporando, en ese

marco, una necesaria revisi�n de todo lo acaecido durante la d�cada de los a�os noventa), y no,

como aconteci� durante todo el gobierno de Duhalde, en cuestiones estrictamente tarifarias (en

el quantum en que tendr�an que incrementarse las tarifas). No constituye un dato menor que

durante el a�o 2002, a pesar de contar con tarifas congeladas e incrementos m�s o menos

significativos en los costos (tanto de los insumos locales como en particular Ðmaxidevaluaci�n

medianteÐ de los importados, as� como tambi�n de los salarios Ðcomo derivaci�n de los

Òaumentos de emergenciaÓ otorgados por la Administraci�n DuhaldeÐ), la casi totalidad de las

empresas privatizadas revel� en sus balances beneficios operativos para nada despreciables.

Ello denota claramente los extraordinarios m�rgenes de rentabilidad que registraron las firmas

desde el inicio de sus actividades28 (ello sin mencionar que, en ese mismo a�o, algunas de ellas,

a favor de la licuaci�n de buena parte de sus pasivos con el sistema financiero local, obtuvieron

importantes utilidades financieras).
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27 Al respecto, consultar, entre otros, los Informes de la Auditor�a General de la Naci�n N¼ 90/02, 99/02 y 64/03.
28 CEDEM: Coyuntura econ�mica de la Ciudad de Buenos Aires, N¼ 4, diciembre de 2001.
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CUADRO 10

ESTADO DE SITUACIîN DE LA RENEGOCIACIîN DE LOS CONTRATOS CON LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS QUE ACTòAN

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES AL FINAL DEL GOBIERNO DEL DR. DUHALDE.

Servicios aeroportuarios
(Aeropuertos Argentina
2000)

Servicio de correo postal
(Correo Argentino)

Transporte ferroviario de
pasajeros

Agua y desag�es cloacales
(Aguas Argentinas)

Redes de acceso a la Ciudad
de Buenos Aires
(Autopistas del Sol,
Coviares, Grupo
Concesionario del Oeste)

Servicio b�sico telef�nico
(Telef�nica de Argentina,
Telecom Argentina)

Gas natural
(Metrogas)

ENERGêA EL�CTRICA
(EDENOR, EDESUR)

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a Azpiazu, D. y Schorr, M.: Cr�nica de una sumisi�n
anunciada. Las renegociaciones con las empresas privatizadas bajo la Administraci�n Duhalde, Siglo XXI/FLACSO/IDEP,
2003; y Coyuntura econ�mica de la Ciudad de Buenos Aires, N¼ 8, marzo de 2003.

PRINCIPALES CONCESIONES OBTENIDAS

POR PARTE DE LA ADMINISTRACIîN DUHALDE

SECTOR

(EMPRESA/S)

¥ Dolarizaci�n de las tasas aeroportuarias para vuelos internacionales.
¥ Pesificaci�n de las obligaciones contractuales (canon e inversiones).
¥ Configuraci�n de un nuevo marco regulatorio en l�nea con los reclamos de la empresa

concesionaria: el canon a pagar ser� variable (se ajustar� a los niveles de facturaci�n
y al tr�fico de pasajeros) y se abonar� mensualmente; la firma se compromete a
incrementar el plan de inversiones establecido originalmente; se le exige a la
compa��a la contrataci�n de un seguro, ejecutable en caso que el �rgano de control
certifique que la empresa incurri� en mora en el pago del canon o que no realiz� las
inversiones acordadas; y la concesionaria no se ver� obligada a trasladar de lugar al
Aeroparque Jorge Newbery (en la renegociaci�n no se incluy� la deuda que la
empresa tiene con el Estado por incumplimiento en el pago del canon).
Posteriormente un fallo judicial fren� la puesta en pr�ctica del nuevo marco
regulatorio.

¥ Pesificaci�n de las obligaciones contractuales.
¥ Dolarizaci�n de (aumento en) las tarifas internacionales.

¥ Aprobaci�n de un plan de Òemergencia sectorialÓ en el que se reconocieron hist�ricos
reclamos empresarios (un plan de obras m�nimas elaborado por las firmas y
financiado �ntegramente con recursos estatales, la instrumentaci�n de un nuevo
sistema de penalidades, la introducci�n de un mecanismo de actualizaci�n de costos,
etc.).

¥ Incremento en los subsidios estatales percibidos por los concesionarios.

¥ Realizaci�n de una consulta p�blica en la que la Administraci�n Duhalde propuso la
siguiente Òreadecuaci�n contractualÓ: incremento tarifario del 10%; denegar la
demanda empresaria de una reducci�n del IVA; ampliar el cupo de beneficiarios de
la tarifa social; y destinar los incrementos tarifarios a financiar obras, a trav�s de un
Fondo Fiduciario. Aguas Argentinas no acept� la propuesta y la renegociaci�n qued�
como una tarea a encarar por la Administraci�n Kirchner.

¥ Realizaci�n una consulta p�blica, en la que el gobierno de Duhalde present�
argumentos funcionales a los intereses empresarios. La revisi�n integral de los
contratos qued� como una tarea a encarar por la Administraci�n Kirchner.

¥ Autorizaci�n de un aumento en las llamadas desde los aparatos fijos a los celulares.
¥ Autorizaci�n a Telef�nica de Argentina y a Telecom Argentina a transferir a las tarifas

la incidencia del llamado Òimpuesto al chequeÓ.
¥ La revisi�n integral de los contratos qued� como una tarea a encarar por por la

Administraci�n Kirchner.

¥ Aprobaci�n oficial de aumentos tarifarios con la finalidad de subsidiar el consumo
residencial en la regi�n sur del pa�s.

¥ Autorizaci�n a las firmas prestatarias a transferir a las tarifas finales el Òimpuesto al
chequeÓ.

¥ La revisi�n integral de los contratos qued� como una tarea a encarar por por la
Administraci�n Kirchner.

¥ Autorizaci�n oficial a trasladar a las tarifas finales el ajuste estacional del invierno de
2002.

¥ Eliminaci�n de las rebajas tarifarias asociadas al ajuste estacional del verano de
2002.

¥ La revisi�n integral de los contratos qued� como una tarea a encarar por por la
Administraci�n Kirchner.



En este contexto signado por la renegociaci�n de los contratos, los servicios p�blicos

comenzaron a evidenciar cierta recuperaci�n en sus niveles de consumo. En el primer trimestre

de 2003 la energ�a el�ctrica facturada por una de las dos distribuidoras que operan en el �mbito

de la Ciudad de Buenos Aires se increment� 2%. Analizando la informaci�n desagregada por

sector de actividad y por tipo de consumo, se comprueba que esta leve variaci�n total es

explicada por la incidencia del aumento en la energ�a facturada a los usuarios industriales (sobre

todo, a los grandes demandantes y, en menor medida a los peque�os), y en menor grado, a los

consumidores residenciales (en particular, dentro de este subgrupo, a los de grandes niveles de

demanda). El incremento en el consumo el�ctrico correspondiente al segmento industrial se

vincula con la recuperaci�n del nivel de actividad econ�mica que se viene registrando desde

mediados de 2002.
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GRçFICO 24

ENERGêA EL�CTRICA. VARIACIîN INTERANUAL DE LA ENERGêA FACTURADA SEGòN TIPO DE CONSUMO. CIUDAD DE

BUENOS AIRES. TRIMESTRE I  2002 - 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de una de las distribuidoras que opera

en la Ciudad de Buenos Aires.

En lo que se relaciona con el gas natural, en el acumulado de los primeros cuatro meses de

2003 se registr� una disminuci�n de 3,2% en el volumen del fluido entregado en el �mbito de

la Ciudad de Buenos Aires a los usuarios seleccionados. Este desempe�o agregado es explicado

por un incremento muy considerable (29,8%) en el gas despachado a los grandes usuarios no

residenciales y, en menor medida, por una suba de 5,9% en el despachado a los peque�os y

medianos consumidores no dom�sticos. Nuevamente, es visible en estos resultados la

recuperaci�n econ�mica de los �ltimos meses, con el recaudo de que la comparaci�n se est�

realizando contra niveles de base muy deprimidos. 



En igual sentido, la ca�da del poder adquisitivo de la poblaci�n se asume como un importante

factor de explicaci�n del descenso interanual del consumo de gas de los consumidores

residenciales (8,6%), en el cual se profundiz� la declinaci�n que se hab�a verificado en 2002. 

Finalmente, en lo que respecta al sector transporte, durante el primer cuatrimestre de 2003 se

verificaron mejoras de significaci�n, consolid�ndose una tendencia que se hab�a empezado a

manifestar en los �ltimos meses del a�o pasado, despu�s de que se registraran importantes

ca�das en la cantidad de pasajeros transportados en los distintos medios de transporte p�blico

(subterr�neos, ferrocarriles y colectivos). Considerando el acumulado correspondiente a los

primeros cuatro meses de 2003 vis-�-vis id�ntico per�odo de 2002, la cantidad de personas

transportadas se increment� casi un 9%,  crecimiento que es explicado, en lo sustantivo, por el

mayor n�mero de individuos que utilizan el servicio de transporte automotor de corta y media

distancia. Cabe destacar que estas mejoras no s�lo se vinculan con la paulatina recuperaci�n de

la actividad econ�mica experimentada desde la segunda mitad del a�o pasado tanto en la Ciudad

de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, sino tambi�n con el hecho de que se est�

tomando como punto de comparaci�n al primer cuatrimestre de 2002 que incluye a los peores

meses de dicho a�o y a bajos niveles en relaci�n hist�rica. Los meses de marzo y abril de 2003

han revelado las mejores performance relativas del cuatrimestre, registrando subas interanuales

en el total de pasajeros transportados de 12,3% y 11,8%, respectivamente.
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GRçFICO 25

GAS NATURAL.VARIACIîN INTERANUAL DEL GAS ENTREGADO SEGòN TIPO DE USUARIO. CIUDAD DE BUENOS

AIRES. CUATRIMESTRE I 2002-2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos  del  Enargas. 



El crecimiento interanual experimentado en el uso de transporte ferroviario durante los primeros

cuatro meses de 2003, que fue de 2%, resulta de una gran disparidad en el uso de los diferentes

ramales incluidos: mientras que en las l�neas General Urquiza, Belgrano Norte, Tren de la Costa

y Sarmiento se registraron incrementos significativos (22,2%, 18,6%, 15,1% y 12,5%), los

ramales General Roca y General San Mart�n evidenciaron una importante ca�da en el n�mero de

personas transportadas. 

En lo que respecta a la evoluci�n de la circulaci�n de veh�culos por las distintas redes de acceso

a la Ciudad de Buenos Aires y por las autopistas metropolitanas, en el transcurso de 2003 se

verificaron aumentos de consideraci�n en todos los rubros, que fueron particularmente intensos

en los meses de marzo y abril. Al respecto, cabe incorporar tres comentarios. En primer lugar,

el incremento registrado en el �mbito del transporte de carga (32% en el acumulado del primer

cuatrimestre de este a�o vis-�-vis id�ntico per�odo de 2002) se encuentra estrechamente

relacionado con la recuperaci�n de la actividad econ�mica tanto en nivel nacional como en la

regi�n metropolitana. En segundo lugar, es indudable que esos ritmos de crecimiento se vinculan

con que el per�odo base de la comparaci�n se corresponde con los peores meses del a�o pasado.

En tercer lugar, que en febrero de 2003 la firma Ausa (de propiedad del Gobierno de la Ciudad)

tom� a su cargo la administraci�n de la Autopista Illia, hasta ese momento gestionada por la

empresa privada Covimet, a la cual se le rescindi� el contrato de concesi�n atento a los diversos

incumplimientos contractuales en los que hab�a incurrido. Esta transferencia gener� un descenso

en el costo del peaje a $1 para automotores medianos, y hubo algunos d�as en los cuales, a

partir de la situaci�n legal y el cambio de manos, el pase fue gratuito o el costo se redujo a

$0,50.
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GRçFICO 26

TRANSPORTE. EVOLUCIîN DE LA CANTIDAD DE PASAJEROS TRANSPORTADOS SEGòN MEDIO DE TRANSPORTE.

CIUDAD DE BUENOS AIRES. CUATRIMESTRE I 2002- 2003. EN %

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA en base a datos del INDEC.



LA EVOLUCIîN DE LAS EXPORTACIONES

Aunque todav�a no es posible disponer de informaci�n estad�stica sobre el desempe�o de la

Ciudad de Buenos Aires en materia exportadora durante los primeros meses de 2003, los

resultados para el a�o 2002 mostraron una continuidad de la evoluci�n negativa de las

exportaciones de productos porte�os, incluso tras la devaluaci�n dom�stica29. En efecto, la

Ciudad export� durante 2002 productos por un monto total de U$S 178 M, con una retracci�n

de 14,6% respecto a las ventas al exterior registradas en el a�o 2001. Por otro lado, si bien

estos datos se condicen con la tendencia observada a escala nacional para el mismo per�odo,

manifiestan un peor desempe�o relativo de la actividad exportadora local vis a vis la nacional,

en la medida que las exportaciones argentinas cayeron cerca de 5%. As�, la mejora de los

t�rminos de intercambio provocada por la devaluaci�n no provoc� una respuesta favorable de

las exportaciones30.

Cabe mencionar que la Ciudad de Buenos Aires no se ha caracterizado en los �ltimos diez a�os

por la incidencia de la actividad exportadora en su muy significativa estructura productiva.

Asimismo, mientras que la producci�n local de bienes explica cerca del 19% del total generado

por el pa�s, las exportaciones de la Ciudad s�lo participaron un 1% en las nacionales. Esto se

debe no s�lo a la retracci�n de la industria manufacturera local observada durante la

Convertibilidad, sino tambi�n al hecho de que el perfil empresario de la Ciudad es

fundamentalmente PyME y est� casi en su totalidad orientado al mercado interno. Adem�s, ese

segmento de firmas tradicionalmente presenta mayores dificultades para exportar que las

grandes empresas. M�s a�n, si bien la devaluaci�n aparec�a como una oportunidad para

contrarrestar la crisis ocasionada por la recesi�n interna, la salida exportadora para las PyMES

no ha sido una alternativa viable a corto plazo, en la medida que subsisten dificultades de

aprovisionamiento de insumos cr�ticos y problemas de car�cter estructural que hacen aun m�s

compleja la realizaci�n de exportaciones por primera vez o la vuelta a la pr�ctica en la materia.

Incluso, se observan conductas empresariales de gran dilaci�n al momento de definir la

b�squeda de oportunidades comerciales en el exterior, en la medida que prefieren esperar a que

las condiciones econ�micas se asienten, incluso teniendo la capacidad productiva para hacerlo.

Esto se manifiesta en la escasa demanda de cr�dito registrada en las l�neas de financiamiento

para la exportaci�n que se han reabierto en el �mbito local a partir de la estabilizaci�n de la

situaci�n econ�mica, incluso con tasas de inter�s y plazos razonables, acordes con las

condiciones vigentes en el mercado.

Por el contrario, han sido las grandes empresas exportadoras que operan a nivel nacional las que

han podido aprovechar las nuevas condiciones cambiarias en el corto plazo y encontrar en la

actividad exportadora mayores beneficios. �stas han sido las que realizaron las operaciones

comerciales que han crecido en el per�odo post devaluaci�n. Tales los casos de las ventas al

exterior de productos agropecuarios (cereales, grasas y aceites, oleaginosos y sus derivados,

carnes), de petr�leo crudo y sus derivados. 
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29 La  tendencia negativa se viene registrando desde 1998. Si bien la recesi�n dom�stica impact� al producto generado por la Ciudad de Buenos Aires reci�n en
el a�o 2000, las exportaciones locales comenzaron a descender antes. Al respecto, ver Secci�n B de Comercio Exterior de ÒCoyuntura de la Ciudad de Buenos
AiresÓ, N�mero 6, CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, agosto de 2002.
30 El saldo comercial anual fue superavitario y alcanz� un monto r�cord debido al cuantioso derrape de las importaciones.



No obstante el pobre desempe�o en t�rminos agregados, resulta trascendente mencionar

algunas actividades que mostraron una mejor din�mica exportadora, que en su mayor�a se

vinculan con ramas productivas tradicionales de la industria porte�a, y que en algunos casos

tambi�n resultaron relevantes en su contribuci�n a las exportaciones argentinas de esos rubros. 
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GRçFICO 27

EVOLUCIîN DE LAS EXPORTACIONES SEGòN GRANDES RUBROS. MONTOS Y VARIACIîN INTERANUAL. CIUDAD DE

BUENOS AIRES. 2001 - 2002

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos del INDEC.

CUADRO 11

EXPORTACIONES. VARIACIîN INTERANUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS EXPORTADOS. CIUDAD DE BUENOS AIRES.

2001 - 2002

Productos farmac�uticos 8.6 1.1

Productos qu�micos org�nicos 59.5 20.4

Manufacturas de cuero y talabarter�a 40.3 4.3

Pieles (excepto peleter�a) y cueros -10.2 -28.3

Carnes y despojos comestibles -56.3 47.1

Calderas, m�quinas, aparatos y artefactos mec�nicos -20.7 -34.3

M�quinas, aparatos y material el�ctrico; aparatos de reproducci�n 

y grabaci�n de imagen y sonido y sus partes 44.6 -72.7

Productos editoriales de industrias gr�ficas -37.0 -21.6

Combustibles, aceites minerales y productos de su destilaci�n -77.2 458.9

Diversas preparaciones alimenticias -64.4 -49.9

Canasta de 10 cap�tulos l�der -4.0 -10.3

Resto -34.6 -33.4

Total exportaciones CBA -11.7 -14.6

2001 2002CAPêTULOS ARANCELARIOS



As�, se ha verificado en el per�odo 2000-2002 el crecimiento sostenido de las ventas al exterior

de productos desarrollados por la industria farmac�utica (medicamentos terap�uticos y

profil�cticos, material descartable y otros productos farmac�uticos), que totaliza una suba

acumulada de 9,8%31.  Tambi�n se destaca la espectacular evoluci�n de las ventas de productos

qu�micos org�nicos -principalmente, hormonas y compuestos de nitr�geno- que subieron 92% y

representaron el 32% del total de las exportaciones porte�as en 2002. Estos rubros han sido de

los m�s din�micos de la Ciudad en materia exportadora durante los a�os noventa y son los que

aminoran en parte la ca�da de ventas al exterior del resto de los productos exportados por la

Ciudad. Es indudable que su mejor performance se debe a que corresponden a los principales

laboratorios -nacionales y filiales de multinacionales- que operan en el pa�s y que tienen

unidades productivas en la Ciudad. Sus ventas se destinan mayoritariamente a Latinoam�rica

(fundamentalmente Mercosur, Chile, M�xico) y a algunos pa�ses europeos (Alemania y Espa�a).

Otros productos que tuvieron una mejor evoluci�n tras la devaluaci�n han sido las carnes

preparadas (refrigeradas y congeladas) cuyos montos exportados en el a�o 2002 subieron

186,7%. En este sentido, es importante destacar que la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza

por albergar una importante cantidad de establecimientos de peque�a y mediana escala

orientados a la elaboraci�n de chacinados (fiambres y embutidos). No han sido �stos los que han

tenido una tendencia creciente en sus ventas externas, sino por el contrario, las mismas cayeron

46,3% en el �ltimo a�o. De manera que es posible advertir que las exportaciones antes

mencionadas est�n concentradas en la oferta de dos grandes establecimientos que realizan

productos preparados de carne vacuna o porcina. Los mercados m�s demandantes de estos

productos son europeos (Alemania, Reino Unido, Bulgaria, Pa�ses Bajos), y en menor medida,

Brasil.

Asimismo, las manufacturas de cuero y prendas de vestir se exportaron en mayores montos

durante el a�o 2002, con subas interanuales de 4,3% y 47%, respectivamente. Estos grupos de

productos presentaron en el primer semestre una variaci�n negativa que se pudo contrarrestar

con el desempe�o de los subsiguientes seis meses. Respecto a las manufacturas de cuero, su

producci�n ha sido alentada no s�lo por las posibilidades alcanzadas en mercados externos como

en Estados Unidos, M�xico y Espa�a, sino tambi�n gracias al impacto del turismo receptivo en

las ventas internas, con precios que han crecido sustancialmente (aunque no lo suficiente como

para acompa�ar la cotizaci�n del d�lar). 

Respecto a las prendas de vestir, los montos involucrados son aun bajos  alcanzan a U$S 3,7

millones (pero representan el 2% de las exportaciones porte�as). El mayor dinamismo

exportador es alentador en el marco del crecimiento en t�rminos de producci�n que ha tenido

este sector tras la devaluaci�n. 

Los montos exportados en el rubro Combustibles y energ�a han mostrado un crecimiento muy

significativo en el a�o 2002, de 458,9%. Esta espectacular suba se explica por la colocaci�n en

Uruguay de crecientes vol�menes de energ�a generados en una importante planta localizada en

la Ciudad.  
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31 Es interesante notar que las ventas de medicamentos desde la Ciudad al exterior en el a�o 2002 tuvieron una ca�da interanual de 3,2%, en el mismo per�odo
en que las ventas externas totales del pa�s se mantuvieron estables y las colocaciones en el mercado dom�stico descendieron considerablemente producto del
aumento de precios de los mismos en un contexto de ingresos familiares est�ticos y la implementaci�n de la Ley 25.649 (que habilita la comercializaci�n de
gen�ricos). Esto indica el impacto de la ca�da del poder adquisitivo de la poblaci�n en esta industria.



El resto de los rubros de la canasta l�der tuvieron un desempe�o negativo o se comercializaron

por montos poco significativos. As�, se agudiza la concentraci�n en pocos productos de la oferta

exportada de la Ciudad.
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32 Franchising hace referencia a la extensi�n de un negocio por medio de la de franquicia de la marca, que permite la instalaci�n de la misma en otras localidades
o unidades productivas, mediante la firma de un contrato en el cual, por lo general, se regulan las condiciones de producci�n y comercializaci�n que habilitan el
uso de esa marca.
33 Seg�n datos de la consultora Franchising Advisors S.R.L. (www.franquiciaweb.com.ar), el boom de las franquicias en la Argentina fue entre los a�os 1991 a
1994, en los cuales la mayor parte del negocio respondi� a la expansi�n de marcas extranjeras. La crisis del Tequila desaceler� el ritmo de crecimiento de las
franquicias en Argentina, el que pudo recuperarse para el bienio 1996 a 1998, hasta 1999. 
34 Diario Clar�n (6/07/2003).

GRçFICO 28

EVOLUCIîN DE LAS EXPORTACIONES SEGòN PRINCIPALES ZONAS ECONîMICAS. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 2000-

2002. 

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos del INDEC.

De este modo, las potencialidades para revertir la tendencia negativa en el desempe�o

exportador de bienes de la Ciudad de Buenos Aires han de estar estrechamente vinculadas con

la reactivaci�n del sector industrial de la Ciudad en aquellos rubros que ya ven�an desfavorecidos

y que en el nuevo escenario de mayor rentabilidad podr�an producirse a mayor escala y

exportarse. Tambi�n depender� de las posibilidades concretas que puedan desarrollarse para las

empresas PyMES de la Ciudad, que requieren de mayor tiempo para el desarrollo de la v�a

exportadora y la conjunci�n de condiciones crediticias y normativas para tales fines. Uno de los

casos que se orienta en este sentido y ha dado las primeras se�ales de recuperaci�n es el de la

industria textil y de confecciones (prendas de vestir de algod�n, indumentaria deportiva,

hilados). En contrario, todav�a resta esperar una reacci�n positiva en la salida exportadora de

las ramas vinculadas a la elaboraci�n de piezas, accesorios o bienes de capital de tecnolog�a

media (ligados a la construcci�n y la electr�nica). 

Por otro lado, es importante mencionar que en los rubros alimenticios y de indumentaria se han

dado indicios de mayor uso del franchising32, modalidad que hab�a disminuido desde el a�o

199933. Seg�n datos difundidos en medios gr�ficos34, el negocio de las franquicias ha crecido

entre un 20% y 25% anual desde entonces, evidenci�ndose un lanzamiento de 20 a 30 marcas

por a�o. 



La nueva tendencia presenta la particularidad de concentrarse en t�rminos sectoriales y en

determinadas cadenas de negocios, reflej�ndose adem�s una mayor influencia de las marcas

nacionales, que incluso logran operar por este medio en mercados externos. De acuerdo a cifras

calculadas por la consultora Franchising Advisors, el mercado actual plantea un recupero de la

inversi�n en 18 meses como promedio y la rentabilidad general sobre la facturaci�n bruta ronda

entre 10% y 20% en franquicias de productos y del 20% al 40% en servicios. 

Los casos recientes m�s destacados y difundidos de ventas de franquicias al exterior han sido

los de cadenas alimenticias tales como Mr. Luna, El noble repugle, S�lo empanadas, Las

medialunas del abuelo y Rodizio. El otro de los rubros es el de indumentaria, en el que

sobresalen marcas como Mimo, Cheeky' y Kosiuko con locales en distintos pa�ses de la regi�n,

que en su mayor parte ya est�n comercializando prendas argentinas. Ecuador, M�xico, EE.UU.,

Costa Rica y Francia son los mercados que demandan moda argentina en la actualidad. 

As�, las franquicias se asumen como una exportaci�n de bienes intangibles que est�n

posibilitando el ingreso de crecientes montos de divisas junto con los servicios ofrecidos al

exterior. Estas modalidades de exportaci�n se asumen como oportunidades crecientes para los

negocios generados en la Ciudad de Buenos Aires, en la medida que son altamente reconocidas

las capacidades locales en materia de dise�o gr�fico, textil, multimedia, mobiliario y el

desarrollo de software, al contar con recursos humanos altamente calificados.

LAS MUTACIONES EN EL VALOR DEL SUELO Y LAS PROPIEDADES

La devaluaci�n de la moneda dom�stica impact� significativamente en la valoraci�n del suelo en

el �mbito de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo al �ltimo relevamiento realizado (junio de

2003), los precios de oferta en d�lares de los terrenos han disminuido cerca de 40% respecto a

los valores registrados en el mes de diciembre de 2001. 

Sin embargo, esta variaci�n punta a punta involucra cambios de tendencia al interior del per�odo

que pueden observarse en el Gr�fico 29, con una evoluci�n que estuvo estrechamente vinculada

a la cotizaci�n del d�lar. En la medida que esa divisa est� altamente asociada con la reserva de

valor, la alteraci�n de su cotizaci�n con relaci�n al peso motiv� a los propietarios de los

inmuebles a realizar ajustes en el precio de venta de sus inmuebles, para compensar el efecto

de dicha variaci�n sobre su riqueza. No obstante, este comportamiento desde la oferta estuvo

tambi�n altamente condicionado por las restricciones impuestas a la disponibilidad de los

dep�sitos tras la imposici�n y posterior apertura del ÒcorralitoÓ y Òcorral�nÓ financiero, que

impactaron sobre este mercado alterando significativamente las expectativas y la evoluci�n de

la demanda. 
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As�, tras la devaluaci�n, el valor del suelo registr� una fuerte contracci�n hasta el mes de junio

de 2002, a partir del cual el precio de los terrenos se fue recuperando alcanzando al a�o (junio

de 2003) un valor promedio de U$S 330 por m2, un 55% por encima del registrado en junio del

a�o anterior. En sinton�a con esta evoluci�n del valor en d�lares, el precio de dichos inmuebles

en pesos tuvo su mayor incremento en el mes de junio de 2002, cuando el tipo de cambio se

ubic� cerca de los $ 4 por d�lar. A partir de la sucesiva baja de la cotizaci�n de la moneda

estadounidense, se combin� el fen�meno de incremento de los precios tanto en pesos como en

d�lares. 

El principal indicador que permite apreciar las transacciones efectuadas en el �mbito de la

Ciudad de Buenos Aires lo constituye el n�mero de escrituras traslativas de dominio relevadas

por el Registro de la Propiedad Inmueble. En tal sentido, se advierte un aumento del 11,1% para

el primer cuatrimestre del a�o respecto a las realizadas en igual per�odo de 2002, escritur�ndose

unos 5.230 inmuebles m�s. 

La variaci�n interanual del primer trimestre fue mayor, alcanzando 38,9%, pero en abril de 2003

se apreci� una importante disminuci�n (29%) en la cantidad de escrituras anotadas. Esta

contracci�n fue la primera despu�s de siete meses de variaciones interanuales positivas, y

respondi� al hecho de que la comparaci�n se realiz� contra un abril de 2002 at�pico, en el cual

se observ� una reactivaci�n temporal de la actividad inmobiliaria ante la gran cantidad de

operaciones alentadas por el hecho de que muchos ahorristas optaron por utilizar sus dep�sitos

inmovilizados en el ÒcorralitoÓ y Òcorral�nÓ financieros para adquirir inmuebles.
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GRçFICO 29

VARIACIîN DEL VALOR DEL SUELO POR M2 EN LA CIUDAD DDE BUENOS AIRES EN PESOS Y EN DîLARES DESDE

DICIEMBRE DE 2001.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GBA, en base a relevamiento propio.



Asimismo, la adquisici�n de propiedades represent� la posibilidad de realizar el efecto riqueza

para quienes lograron retirar sus dep�sitos con anterioridad a la imposici�n del ÒcorralitoÓ. En

efecto, aquellas personas que pudieron disponer de d�lares billetes a la paridad 1 peso = 1 d�lar

encontraron en la adquisici�n de propiedades la posibilidad de acceder a activos fijos a precios

sustancialmente menores a los existentes antes del derrumbe del r�gimen de Convertibilidad.

Con respecto a las rentas de la propiedad, el êndice de Precios al Consumidor realizado por el

INDEC muestra una baja constante en la variaci�n del precio de alquiler desde 1998, que se

profundiza desde septiembre de 2001, producto del exceso de oferta desde entonces vigente.

Dicho excedente se acentu� con la devaluaci�n, a partir de que muchos inmuebles que antes se

ofrec�an en venta pasaron a ofertarse en alquiler, generando una sobreoferta de inmuebles en

esta �ltima modalidad. Adem�s, a partir de la retracci�n del poder adquisitivo del salario, y pese

a la inflaci�n observada, se dio un proceso de renegociaci�n a la baja de los contratos de estos

inmuebles. Esta situaci�n conlleva una fuerte baja de las rentas con relaci�n al valor de los

activos y gener� reducci�n del costo relativo de alquileres para el desarrollo de actividades

econ�micas.
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GRçFICO 30

VARIACIîN INTERANUAL DE ESCRITURAS TRASLATIVAS DE DOMINIO ANOTADAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

INMUEBLE. CIUDAD DE BUENOS AIRES. TRIMESTRE I 2002 - MAYO 2003. EN %.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA,  en base a datos del Registro de la Propiedad Inmueble.

Por su parte, la industria de la construcci�n exhibi� cierta recuperaci�n, si bien este diagn�stico

debe ser sometido a diversos matices. Las expectativas de inversi�n en la construcci�n durante

los primeros cinco meses de 2003, reveladas a partir de la superficie permisada para obras en

la Ciudad de Buenos Aires, dan cuenta de una considerable recuperaci�n del sector, respecto a

los bajos niveles registrados durante igual per�odo de 2002, que fueron los m�s reducidos desde



el a�o 1935. Se registraron 5.789 permisos y 225.813 m2 de superficie permisada, hecho que

implic� una tasa de variaci�n interanual positiva de 184,7% y 406,3% respectivamente. Sin

embargo, esta evoluci�n no lograron contrarrestar la ca�da de nivel registrada ante la

agudizaci�n de la crisis recesiva, ya que se aprecia una disminuci�n de 61,6% en la cantidad de

m2 permisados respecto de los primeros cinco meses del a�o 2001. 

Las mayores variaciones positivas se observaron en las construcciones nuevas, mientras que en

las ampliaciones tuvieron un incremento menor. En el mes de mayo de 2003 se registr� un alza

por dem�s significativa en la superficie permisada para uso residencial (1.575,5%), que

respondi� Ðen buena medida- a las nuevas normas de edificaci�n introducidas en el C�digo de

Edificaci�n de la Ciudad de Buenos Aires, que dispusieran la exigencia de la accesibilidad f�sica

de las personas discapacitadas. Esta normativa fue promulgada en enero de 2003 pero entr� en

vigencia el 26 de mayo, y determin� que muchos profesionales se apresuraran a presentar sus

solicitudes de permisos antes de la fecha mencionada para atenerse a la normativa anterior.
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GRçFICO 31

CONSTRUCCIîN. CANTIDAD DE PERMISOS DE CONSTRUCCIîN Y SUPERFICIE PERMISADA SEGòN TIPO DE OBRA.

CIUDAD DE BUENOS AIRES. TRIMESTRE I 2002- MAYO 2003 

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA,  en base a datos del Registro de la Propiedad Inmueble.

Durante el per�odo analizado se observa asimismo un comportamiento diferencial seg�n la

clasificaci�n por destino y zonas de localizaci�n. Las mayores subas se produjeron en los

permisos residenciales, que aumentaron 88,6% respecto al mismo per�odo de 2002. Por su

parte, la superficie permisada para uso productivo se increment� 42,6%, representando el 11%

del total. Como se observa en el Mapa 1, la distribuci�n por barrios revela que las zonas norte

y centro acumulan la mayor parte de la nueva superficie permisada. As�, el 53,4% de la

superficie se asocia a siete barrios: Caballito (10,2%), Palermo (9,8%), Almagro (8,8%), Villa

Urquiza (6,6%)  Flores y Recoleta (6,5% cada uno). Estas cifras revelan la fuerte concentraci�n

geogr�fica de los permisos residenciales en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires,



Los datos disponibles para los primeros cinco meses del a�o 2003 muestran que la superficie

permisada para uso residencial corresponde principalmente a multiviviendas (92,7%) marcando

una alta concentraci�n en torno a este tipo de construcciones, que tambi�n se observa por los

finales de obra registrados (92,6% de los mismos tambi�n responden a multiviviendas con un

promedio de  946 m2 por obra). Esta situaci�n denota la recuperaci�n de la tendencia observada

en la d�cada de los a�os noventa, cuando las construcciones de multivivienda fueran el motor

principal de esta actividad, y se distancia de la evoluci�n de los a�os 2001 y 2002, en los cuales

su participaci�n en el total de la superficie permisada hab�a disminuido significativamente. Sin

embargo, a juzgar por las evidencias disponibles, la morfolog�a de las nuevas multiviviendas

permisadas ser�a diferente a la de las altas torres caracter�sticas de los a�os noventa: involucran

inversiones menores, tendr�an una menor cantidad de pisos y metros edificados y un lapso de

construcci�n m�s reducido. 

incluso mayor a la registrada en el a�o 2002. Por otro lado, resulta interesante observar que

Puerto Madero, zona que explic� una parte considerable de la superficie permisada en los

�ltimos a�os de la d�cada de los noventa y hasta el a�o pasado, ha perdido significatividad en

lo que va del a�o 2003, no registrando aun ning�n permiso. En igual sentido, en el �rea central

no se registra ning�n permiso para construcciones residenciales, lo que permite advertir la

segregaci�n administrativa y financiera del centro urbano. Esta distribuci�n geogr�fica se

enmarca en el mismo patr�n hist�rico de localizaci�n de las nuevas construcciones que viene

predominando desde mediados de la d�cada de los 90Õ. 
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MAPA 1

CONSTRUCCIîN. SUPERFICIE PERMISADA. DISTRIBUCIîN POR BARRIOS EN %. CIUDAD DE BUENOS AIRES.

ENERO-MAYO 2003.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de la Direcci�n de Fiscalizaci�n, Obras y

Catastro, Secretar�a de Planeamiento Urbano, GCBA.
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MAPA 2

CONSTRUCCIîN. LOCALIZACIîN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIîN PARA USO RESIDENCIAL EN %. CIUDAD DE

BUENOS AIRES. ENERO-MAYO 2003.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de la Direcci�n de Fiscalizaci�n, Obras y

Catastro, Secretar�a de Planeamiento Urbano, GCBA.

La participaci�n de las construcciones destinadas a la actividad productiva ha aumentado en el

2003 un 42% respecto al mismo per�odo de 2002. Las principales actividades que explican la

superficie permisada para este uso son Comercio (36,4%) y luego Administraci�n, Bancos y

Finanzas (13,5%), participaciones que siguen la incidencia tradicional de estos usos en la

Ciudad. Sin embargo, pese a que la cantidad de permisos es baja, el mayor incremento en el

per�odo analizado de 2003 se produjo en el uso industrial, en el cual la superficie permisada

aument� 668,4% debido a las expectativas de realizar ampliaciones a unidades productivas

existentes. Las inversiones en estos usos no residenciales se concentran en torno al centro

geogr�fico la Ciudad, mientras que la zona sur toma relevancia a partir de permisos industriales.



De esta manera, la evoluci�n del mercado inmobiliario y de las expectativas de construcci�n

durante los primeros cinco meses de 2003 se ha alejado de la tendencia contractiva observada

en el a�o 2002, pero dista aun de recomponer el nivel de actividad previo a la agudizaci�n de

la crisis econ�mica. Es evidente el impacto de la devaluaci�n en las cotizaciones de los

inmuebles y terrenos en venta, en la medida que los precios en d�lares se redujeron

fuertemente respecto a los valores vigentes en la Convertibilidad. Si bien en el �ltimo a�o han

subido los precios Ðtanto en pesos como en d�lares- de las propiedades, la brecha inicial entre

ambas valoraciones se ha ido achicando conforme la cotizaci�n de la divisa respecto a la moneda

dom�stica ha bajado. Estos mercados contin�an asociados a conductas especulativas y a

operaciones vinculadas a reservas de valor, pero la p�rdida de poder adquisitivo de la poblaci�n

y la falta de cr�dito ha implicado una merma muy significativa en las operaciones de compra y

venta de inmuebles y ha desalentado la realizaci�n de grandes inversiones que caracterizaron a

la etapa anterior.

Resulta asimismo evidente que persisten comportamientos especulativos en el uso y la

adquisici�n de propiedades en la Ciudad los cuales se encuentran muchas veces asociados a las

peculiaridades del c�digo de planeamiento y la tendencia a incrementar el suelo para

construcci�n de edificios de mayor altura.
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MAPA 3

CONSTRUCCIîN. LOCALIZACIîN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIîN PARA USO NO RESIDENCIAL, EN %. CIUDAD

DE BUENOS AIRES. ENERO Ð MAYO 2003.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de la DGEyC del GCBA.



NUEVAS OPORTUNIDADES EN PRODUCCIîN Y EXPORTACIîN DE BIENES Y

SERVICIOS

Tras la devaluaci�n, y analizando las potencialidades que presenta la estructura productiva de la

Ciudad de Buenos Aires, es posible apreciar la existencia de una serie de actividades productoras

de bienes y servicios de alto contenido en valor agregado que podr�an experimentar cierto

crecimiento, y que merecen una mirada focalizada desde las pol�ticas p�blicas debido a los

impactos positivos que pueden generar en la econom�a en su conjunto. En particular, cabe hacer

referencia a las industrias culturales, al dise�o y a la producci�n de software.

Esta �ltima actividad alcanz� un fuerte impulso durante los a�os noventa: entre 1993 y 1998,

el valor agregado en las actividades de inform�tica se cuadruplic�. Sin embargo, el crecimiento

del sector estuvo impulsado, fundamentalmente, por la implementaci�n de paquetes

inform�ticos importados, los servicios de tendido e instalaci�n de redes y equipos inform�ticos,

quedando relegado el desarrollo de software local debido al abaratamiento de las importaciones.

Tal situaci�n se ha modificado tras la devaluaci�n, apreci�ndose una mayor propensi�n a la

inversi�n en desarrollos locales35. Una situaci�n similar es posible encontrar en el conjunto de

las industrias culturales, donde la producci�n de cine publicitario y otras actividades comenzaron

a exhibir cierto dinamismo. 

Durante 2002, la mayor�a de dichas actividades padeci� una crisis profunda, con ca�das de los

niveles de actividad notablemente superiores al promedio de la econom�a argentina. Este

resultado se explic� por la elevada elasticidad ingreso Ð consumo que tienen los bienes y

servicios culturales, debido a que su adquisici�n puede ser postergada en aras de satisfacer

necesidades b�sicas de car�cter perentorio. 

En este marco, el cine logr� un desenvolvimiento apenas aceptable, manteniendo la misma

cantidad de espectadores que en 2001, aunque con una leve merma en la recaudaci�n, ya que

como consecuencia de las promociones  que lanzaron los complejos multicine se redujo el precio

medio de las entradas. Se produjo una disminuci�n de las ganancias de los distintos agentes del

sector (productores, exhibidores, distribuidores, etc.), debido a que una parte importante de los

costos de la industria est�n dolarizados. En el caso de la producci�n nacional, la cantidad de

espectadores que concurri� a ver cine argentino disminuy�, como proporci�n de los asistentes

totales a las salas, del 13% en 2001 al 10% en 2002, lo que representa unos 750.000

espectadores menos. Si la comparaci�n se realiza respecto de 1999 la p�rdida de concurrentes

al cine nacional alcanza a 3.000.000 de asistentes. Adem�s de disminuir la cantidad de

espectadores de cine nacional, el a�o pasado el p�blico se concentr� en un pu�ado de pel�culas,

mientras el 50% de los filmes menos vistas apenas atrajo al 2% de los espectadores totales.

A pesar de la crisis que afect� notablemente la inversi�n publicitaria en medios televisivos, para

el cine publicitario los resultados de 2002 fueron bastante satisfactorios, debido a que la

devaluaci�n alent�, fundamentalmente a partir del segundo semestre, la realizaci�n de

numerosos comerciales para el exterior, tanto para pa�ses lim�trofes, del resto de la regi�n y del

hemisferio norte.
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35 A modo de ejemplo, cabe destacar que en la reciente convocatoria para subsidiar proyectos de peque�as y medianas empresas de la Ciudad de Buenos Aires
realizada por la Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, el 45% de los beneficiarios fueron empresas de software que destinar�n casi el 100% de los subsidios obtenidos
al desarrollo de nuevos programas y servicios



La industria discogr�fica, por su parte, fue la que peor resultado observ� en 2002, con una ca�da

en la cantidad de unidades vendidas de 45% y en los importes facturados en valores nominales

de 22%, a pesar de que el precio de los soportes subi� en promedio m�s del 30%. Si la

comparaci�n se realiza con respecto a 1998, cuando la industria alcanz� su pico en los noventa,

la reducci�n de las unidades vendidas llega a 75%. Es importante consignar que al efecto de la

crisis econ�mica y al aumento de los precios, se sum� el creciente auge de la pirater�a,

favorecida por la difusi�n a bajo costo de las regrabadoras de CDs, que permiten utilizando un

equipo hogare�o la grabaci�n de m�sica con un alt�simo nivel de calidad. A ello se suma el auge

de la bajada de m�sica en el popular formato MP3, y el surgimiento de equipos hogare�os y

port�tiles que permiten su reproducci�n sin necesidad de utilizar una PC. 

La industria del libro fue otra de las grandes perjudicadas, con una disminuci�n interanual de

los t�tulos publicados entre 2001 y 2002 del 21,6%. Adem�s, dado que las editoriales trabajaron

con tiradas reducidas, la cantidad de ejemplares editados observ� una ca�da aun mayor

(25,5%), debido a la fuerte retracci�n del consumo interno. El precio de los libros tuvo un

incremento importante, dado que la devaluaci�n se traslad� casi totalmente al precio del papel.

A pesar de que la devaluaci�n torn� m�s competitiva la producci�n de libros, ello no se reflej�

en las exportaciones de 2002 que, por el contrario, se redujeron casi 30%. Varias editoriales de

propiedad extranjera comenzaron a editar libros impresos en el pa�s para exportarlos al mercado

hispano parlante. Sin embargo, por diversas razones las exportaciones se redujeron casi 30%.

Existen razones que explican esta evoluci�n negativa. Por un lado, las ventas al exterior reci�n

tomaron verdadero impulso a partir del segundo semestre, ya que durante los primeros meses

del a�o muchas editoriales, entre ellas las m�s importantes, estuvieron abocadas a procesos de

reconversi�n, ajustes de personal, etc. En el caso de las editoriales peque�as, la exportaci�n se

vio dificultada por la ausencia de financiamiento y capital de trabajo, y la normativa de liquidar

divisas al BCRA en el plazo m�ximo de 180 d�as, cuando el ciclo de comercializaci�n

internacional del libro generalmente se extiende entre 12 y 18 meses. 
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La industria de la televisi�n tambi�n se vio afectada por la crisis de 2002, que impact� en los

canales abiertos, en el sistema pago y en las productoras independientes. En el caso de la TV

abierta, la crisis se tuvo como causa la fuerte reducci�n de la inversi�n publicitaria, que es la

base del financiamiento del sistema. En el caso de la modalidad paga, el factor m�s importante

fue la reducci�n de la cantidad de abonados, que en 2002 se redujo en un 20%. La merma de

suscriptores se explica por el aumento sistem�tico que tuvieron los abonos, que acumularon en

el transcurso del a�o el 47%. A lo largo del a�o pasado el abono promedio se increment�

sistem�ticamente desde el primero hasta el cuarto trimestre, con un incremento acumulado del

47%. Los abonos representan un alt�simo porcentaje de los ingresos de los cableoperadores, ya

que la publicidad Ð que tambi�n descendi� Ð es marginal.

Sin embargo, en los primeros cinco meses de 2003, la mayor�a de las industrias culturales

experiment� un crecimiento de su nivel de actividad contra igual per�odo del a�o anterior. Dicha

recuperaci�n fue, por lo general, m�s significativa, en aquellos sectores que hab�an

experimentado las mayores ca�das.

Es el caso de la industria discogr�fica, que durante el primer trimestre de 2003 alcanz� un

incremento interanual de unidades vendidas de 536%, y en el bimestre abril - mayo de 113%,

dando como resultado para los primeros cinco meses del a�o un aumento del volumen de

unidades comercializados de 295%. De todas maneras, los porcentajes mencionados, si bien

marcan una recuperaci�n importante respecto del paup�rrimo desempe�o del a�o anterior, las

proyecciones de ventas para 2003 - bajo el supuesto que las colocaciones se mantengan en los

niveles de los primeros meses del a�o -, son inferiores en un 20% a las de las registradas en

2001, cuando la industria ya llevaba tres a�os de recesi�n.

73Coyuntura econ�mica de la Ciudad de Buenos Aires  

GRçFICO 32

INDUSTRIA DEL LIBRO. VARIACIîN INTERANUAL DE LAS FICHAS REGISTRADAS EN EL ISBN.

ARGENTINA.TRIMESTRE I 2002 - TRIMESTRE II 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, en base a datos de la C�mara Argentina del Libro
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Si bien es esperable que la industria discogr�fica contin�e recuperando parte del terreno perdido

en los �ltimos a�os, parece poco probable que vuelva a los niveles de actividad de 1998. En ese

sentido, cabe destacarse que la industria discogr�fica enfrenta una crisis a nivel mundial,

producto de las pr�cticas de pirater�a mencionadas y de las posibilidades de bajar m�sica de la

red. En este �ltimo aspecto, han habido avances para que las compa��as y los autores recuperen

los derechos por la bajada de m�sica, aunque hasta el momento el impacto es reducido, ya que

las personas no est�n aun dispuestas a pagar por un servicio que hasta hace poco era gratuito.

Incluso, en el mercado local, algunos m�sicos apuestan a la difusi�n gratuita de su material en

la Internet, de manera de promocionar su obra  para que el p�blico asista a sus espect�culos.

Por su parte, la industria editorial mostr� una recuperaci�n significativa de los t�tulos publicados

durante la primera mitad de 2003, con un incremento en los primeros cinco meses del a�o de

41% con relaci�n al mismo per�odo del a�o anterior. Esta recuperaci�n, por un lado, se debe a

los bajos valores del a�o pasado, pero tambi�n a que crecientemente se est�n editando en el

pa�s libros que antes eran importados. Algunos libros, sobre todo best sellers, se editan

localmente para ser distribuidos por las filiales extranjeras de editoriales multinacionales como

Planeta o Sudamericana, ya que hoy los costos de edici�n e impresi�n son muy competitivos.

Asimismo, la ampliaci�n del plazo para liquidar las divisas Ðestablecida en noviembre de 2002

Ð, reduce la necesidad de financiamiento para cubrir el desfasaje entre el env�o de los libros y

el cobro efectivo de las divisas. 
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GRçFICO 33

MòSICA. EVOLUCIîN DE LAS VENTAS. UNIDADES Y MONTOS DE FACTURACIîN. ARGENTINA.

TRIMESTRE I 2002 - MAYO 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos del INDEC



Si bien la cantidad de t�tulos editados creci� notoriamente, la tirada media es ahora mucho m�s

reducida (-36%), ya que la mayor�a de los lanzamientos se realizan con el m�nimo de ejemplares

que justifican la edici�n. Luego, aquellos que muestran una buena performance son reeditados.

La utilizada es una estrategia conservadora, ya que las editoriales prefieren resignar las

econom�as de escala que generan las tiradas m�s numerosas, en aras de minimizar el riesgo de

un fracaso editorial. 

La combinaci�n de ambas tendencias Ð m�s t�tulos de menor tirada -, ha dado como resultado

una disminuci�n de la cantidad de ejemplares editados del orden del 10%. Es posible, sin

embargo, que la ca�da est� sobreestimada, ya que las editoriales no tienen la obligaci�n de

registrar las reimpresiones en la C�mara del Libro, sobre todo teniendo en cuenta que las

editoriales est�n apostando a tiradas peque�as que en los casos exitosos son reimpresas.

La gran limitante para que se recupere el mercado editorial interno, contin�a siendo los bajos

ingresos de las familias, que quedaron muy rezagados respecto de los nuevos precios de los

libros, que aumentaron entre 30% y 50%. Mejores perspectivas de corto plazo podr�an tener las

exportaciones, aunque en este mercado el factor precio no garantiza el �xito, especialmente en

el caso de las editoriales peque�as, que tienen muchas dificultades para difundir su oferta en el

exterior. Las ventas generadas por el turismo, en cambio, fueron sin duda un factor que

amortigu� la ca�da del consumo interno y que favoreci� a las librer�as, fundamentalmente a las

ubicadas en Centros de Compras y arterias altamente transitadas por los turistas.

En el primer bimestre de 2003, la concurrencia a las salas de cine en todo el territorio nacional

ha crecido levemente con relaci�n a igual per�odo del a�o anterior, debido a un incremento

importante en enero y una ca�da en febrero. Desde comienzos del presente a�o, las salas de cine

han aumentado los precios alrededor del 15%. Aunque las promociones se mantuvieron y

diversificaron, el precio medio de las entradas se increment�. Los datos de cantidad de

espectadores que concurrieron al cine en Centros de Compras (que representan un tercio del

mercado), permiten observar una tendencia marcadamente diferente entre la Ciudad de Buenos

Aires y los 24 Partidos del Conurbano Bonaerense. Mientras que en la Ciudad la concurrencia

mostr� el primer cuatrimestre del a�o una variaci�n interanual positiva de 23,3%, en el

Conurbano cay� 8,6%.
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Estos resultados estar�an indicando que en la Ciudad de Buenos Aires el aumento de precios no

impidi� que la concurrencia aumentara significativamente. Ello contrasta con la ca�da observada

en los partidos bonaerenses, aunque en este �ltimo caso debe tenerse en cuenta que la cantidad

de salas se redujo de 127, en marzo de 2002, a 113, a partir de diciembre del mismo a�o35.

La industria de la televisi�n parece haber detenido su ca�da. La inversi�n publicitaria, que en

2002 se hab�a reducido a una m�nima expresi�n, comienza a mostrar claros signos de

reactivaci�n. En el caso de la TV paga, los datos del primer trimestre de 2003 muestran una

ca�da muy leve, que contrasta con las fuertes reducciones observadas, sobre todo en los dos

primeros trimestres de 2002. Asimismo, tambi�n se detuvo el aumento de las tarifas, que en el

primer trimestre de 2003 observaron una muy leve reducci�n.

Un hecho a destacar es que la devaluaci�n ha motivado a las productoras independientes a

intensificar la comercializaci�n internacional de sus contenidos, y la venta de servicios de

producci�n en el pa�s y en el exterior. Adem�s del tipo de cambio, otras ventajas favorecen la

exportaci�n. Se destacan el talento y la profesionalidad de los creativos y t�cnicos argentinos,

la calidad del equipamiento de los canales, productoras y empresas de postproducci�n adquirido

durante la Convertibilidad, y la variedad y atractivos de las locaciones del pa�s. Similares

ventajas favorecen la producci�n de cine publicitario, agreg�ndose en este �ltimo caso la

contraestaci�n respecto de los pa�ses n�rdicos, ya que ciertas campa�as publicitarias se

planifican y filman con bastante antelaci�n.
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GRçFICO 34

CINE. ESPECTADORES EN SALAS UBICADAS EN CENTROS DE COMPRAS. VARIACIîN MENSUAL Y ACUMULADA

INTERANUAL. CIUDAD DE BUENOS AIRES. CUATRIMESTRE I 2002 - 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de CAPIF

36 Sin embargo, cabe se�alarse, que en enero y febrero de 2002 en el conurbano hab�a s�lo 119 salas.



En s�ntesis, las industrias culturales muestran en los primeros meses de 2003, una tendencia a

la recuperaci�n de los bajos niveles de actividad de un a�o atr�s, aunque dicha mejor�a tiene

lugar respecto de valores particularmente bajos, ya que el sector fue afectado en mucha mayor

medida que el promedio de la econom�a.

Con relaci�n a las perspectivas, la aceleraci�n de la recuperaci�n y el crecimiento a trav�s del

mercado interno, se ven limitados por la fuerte ca�da de los ingresos de la poblaci�n y el

aumento del precio de los bienes y servicios culturales. Dado que las industrias culturales son

altamente el�sticas, es esperable que una recomposici�n de los ingresos reales de la poblaci�n

y un aumento en la confianza de los consumidores, se traduzcan en un aumento del consumo

de dicho bienes y servicios, sobre todo en los sectores medios y altos.

Sin embargo, es importante asumir que la evoluci�n de las distintas industrias culturales no s�lo

depende de factores estrictamente econ�micos. En el caso de la industria discogr�fica, el auge

de la pirater�a impide pronosticar la vuelta a los niveles de actividad de unos a�os atr�s. Las

perspectivas del sector aparecen ligadas a la posibilidad de recuperar, una parte de los ingresos

que genera el creciente comercio electr�nico de m�sica. Desde el punto de vista de los autores

y compositores, la apuesta es a las presentaciones realizadas en vivo y a la recuperaci�n de los

derechos por la exhibici�n de m�sica en televisi�n, radios, teatros, cine y publicidad, etc., que

tiene lugar tanto en el pa�s como en el exterior37.

La industria editorial, especialmente el sector que produce textos y libros de inter�s general,

puede ser dinamizada por las compras que realizan las bibliotecas y, a mediano plazo, por

campa�as de promoci�n de lectura sostenidas focalizadas en los colegios desde la primera

infancia. En cuanto a la exportaci�n, si bien las perspectivas se presentan favorables, el sector

est� afectado por la falta financiamiento para producir en la escala necesaria, dado que las

compras de los insumos se realizan al contado o en plazos muy cortos, y el ciclo de

comercializaci�n externa es muy largo.

El cine argentino en los �ltimos a�os ha producido y estrenado una cantidad elevada de

pel�culas, muchas de ellas pertenecientes al denominado Òcine de autorÓ, que se ven  favorecidas

por el r�gimen de cr�ditos y subsidios del INCAA. Ha surgido una nueva camada de j�venes

directores que han obtenido reconocimiento de p�blico y premios en festivales internacionales.

La otra cara de la moneda es que una gran cantidad de las pel�culas s�lo logra convocar una

cantidad de p�blico insignificante, y que el denominado cine industrial s�lo est� consiguiendo

dos o tres �xitos importantes de taquilla al a�o. A pesar del �xito de cr�tica, la exportaci�n de

los largometrajes nacionales no es demasiado significativa, aunque algunas pel�culas han tenido

�xitos de p�blico notables, especialmente en el mercado espa�ol.

DE LA CRISIS A LA CONSOLIDACIîN: LAS EMPRESAS RECUPERADAS

A partir de la profundizaci�n de la crisis econ�mica, en los �ltimos tres a�os se ha extendido el

fen�meno de la recuperaci�n de empresas en crisis por parte de sus trabajadores. La quiebra de

numerosas empresas industriales gener� estrategias defensivas de sus empleados ante el
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peligro de perder sus fuentes de trabajo. Las firmas m�s afectadas fueron aquellas que

presentaban altos �ndices de endeudamiento y que se enfrentaron a la imposibilidad de seguir

haciendo frente a sus pasivos, los cuales en algunos casos hab�an sido adquiridos en la d�cada

de los noventa siguiendo la premisa de hacer frente a los desaf�os de la competitividad y la

modernizaci�n productiva pregonada por los impulsores y ejecutores de las reformas

econ�micas. En especial, aquellas firmas ya afectadas por el achicamiento del mercado interno

sufrieron el impacto del encarecimiento de los insumos importados o provistos internamente

pero por empresas oligop�licas y vieron dr�sticamente modificada la rentabilidad, afrontando

nuevos costos dolarizados (deudas e insumos). En consecuencia, varias de ellas debieron

abandonar la actividad productiva y en algunos casos se apreciaron situaciones caracterizadas

por vaciamiento de capital la empresa y situaciones de quiebra fraudulenta. 

Si bien no se dispone de estad�sticas consolidadas, diversas aproximaciones indican la existencia

de algo m�s de 180 f�bricas recuperadas en todo el pa�s hacia mediados de 2003, las

cuales involucran m�s de 10.000 trabajadores. La mayor�a de las experiencias de empresas

recuperadas que se registr� en el �mbito nacional surgi� ante casos de firmas que se

encontraban con intervenci�n judicial, a partir del llamado a concursos preventivos o

presentaciones de quiebra. De esta forma, las perspectivas de cierre de estas empresas eran

altas y, en consecuencia, muchos de sus empleados se vieron alentados a intervenir activamente

para evitar el cese de la actividad productiva de estas unidades. La ausencia de una respuesta

al conflicto laboral por parte de los empresarios, las instituciones de intermediaci�n laboral y las

organizaciones sindicales, alent� la acci�n de los trabajadores en busca de alternativas para la

defensa de sus puestos de trabajo. En este contexto, participaron agrupaciones sindicales y

organizaciones pol�ticas que orientaron a los trabajadores hacia la constituci�n de una

organizaci�n singular que asumi� el gran desaf�o de comandar la continuidad de la actividad de

las empresas cerradas38. De esa acci�n defensiva surgi� la alternativa de hacerse cargo de la

empresa y reiniciar la producci�n. En la mayor�a de las oportunidades, esta acci�n se combin�

con la constituci�n de una cooperativa de trabajo39 y dirigir ante el juez que interven�a en el

proceso legal de la firma una propuesta para que les concediera la guarda del aparato

productivo, habilitando la continuidad de la producci�n. 

En la Ciudad de Buenos Aires, al mes de junio de 2003, se registraban 11 casos, cuyos datos

fundamentales se presentan en el Cuadro 11. De ese total, 8 empresas recuperadas han sido

asistidas por el gobierno porte�o, ya sea a partir de la intervenci�n legislativa para darle un

marco de estabilidad legal a las mismas (en ocho casos, declarando la utilidad p�blica de las

empresas, la ocupaci�n temporaria de los inmuebles por dos a�os y la expropiaci�n de los bienes

muebles e intangibles, y cediendo a las cooperativas de trabajo conformadas la tenencia de los

mismos para el desarrollo de las actividades productivas) como a partir de la asistencia t�cnica

y financiera brindada desde la Secretar�a de Desarrollo Econ�mico. 
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38 La formaci�n de nuevas organizaciones de representaci�n obrera en torno a estas experiencias, que en algunos casos se combinaron con la acci�n de los
movimientos de trabajadores desocupados, o piqueteros. El caso m�s significativo ha sido la constituci�n del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.
39 La elecci�n en cada experiencia de la forma de organizaci�n y la figura societaria a adoptar, ha respondido a una conducta de tipo adaptativa en el sentido de
que se vincul� m�s con la oportunidad, la necesidad o las circunstancias de la amenaza de cierre de las empresas, que con la forma de organizaci�n que los
trabajadores deseaban darse en el proceso de defensa de sus fuentes de trabajo. De todos modos, el cooperativismo ha sido la forma de organizaci�n m�s elegida
por los trabajadores y la que ha permitido consolidar el proceso de recuperaci�n en t�rminos legales, ya que la figura cooperativa fue la que se incorpor� en la Ley
Nacional de Quiebras y Concursos habilitando a los trabajadores a continuar con la actividad productiva de la empresa durante el plazo que durase el proceso de
quiebra hasta la liquidaci�n de los activos. 



A partir del contacto institucional realizado con 8 empresas recuperadas por los trabajadores de

la Ciudad, ha sido posible observar ciertos denominadores comunes en sus experiencias40. Si

bien resulta dif�cil realizar un balance del desempe�o de estas experiencias por el breve tiempo

transcurrido y las diversidades de instancias legales en las que se encuentran, lo identificable es

que todas ellas han enfrentado Ðo han de enfrentar- un doble desaf�o.

Los trabajadores se plantearon la necesidad de obtener un marco legal y jur�dico que les permita

la reapertura de las firmas en sus manos. En este sentido, ocho de estas experiencias han

transitado exitosamente esta etapa, incluso alcanzando una amplia legitimidad social. El

segundo Ðy no menos importante- desaf�o consiste en alcanzar el sostenimiento de la actividad

econ�mica, lo que implica que estas firmas recuperadas se inserten como nuevos agentes en el

mercado y logren una organizaci�n interna acorde a dicho rol. Sin embargo, esta instancia -que

puede definirse como de consolidaci�n de la recuperaci�n- aparece como un desaf�o mayor, que

todas las empresas contactadas contin�an transitando y en la que se manifiestan las principales

problem�ticas y restricciones. 

Antes del cierre y la recuperaci�n, las firmas involucradas ten�an -aun con diferentes matices y

algunas heterogeneidades- productos competitivos y l�neas de producci�n en buenas

condiciones, aunque presentaban limitaciones propias del desempe�o de las sociedades

productivas argentinas de peque�a y mediana escala: problemas organizacionales, l�gicas de

conducci�n centralizada en los due�os y escaso nivel de desarrollo de innovaciones, sin

esquemas asociativos entre empresas, e inversiones marginales o desafortunadas Ðcomo lo

observado en el sector gr�fico- en la medida que no pudieron ser amortizadas. As�, incluso ante

la singularidad de los procesos posteriores, las firmas recuperadas no han podido desligarse del

todo de su historia anterior. Esto no implica que se pueden reducir sus particularidades a su

condici�n de PyMEs. Pero muchas de sus problem�ticas son compartidas con el universo PyME y

fueron heredadas de la gesti�n anterior. A estas se les sumaron problem�ticas propias de la

nueva etapa como empresas recuperadas, tanto en el plano externo como interno a la firma. As�,

se registraron problemas por la falta de capital de trabajo, tanto para el abastecimiento de los

insumos como para las reparaciones que deb�an realizar en parques de maquinaria que hab�an

sufrido un r�pido proceso de deterioro por la falta de mantenimiento o, incluso, la sustracci�n

de piezas y m�quinas durante los procesos de quiebra de las empresas. Las problem�ticas

fueron agudizadas por las condiciones econ�micas sucedidas tras la exasperaci�n de la crisis a

fines de 2001 que hicieron m�s estrictas las exigencias de los proveedores en materia de formas

de pago y encarecieron los costos. En varias ocasiones, la situaci�n general estuvo

condimentada por la desconfianza del mercado hacia el car�cter de recuperadas de estas firmas.

Si bien los trabajadores asumieron acciones tendientes a superar estas dificultades, que en

algunos casos resultaron propicias para poner en marcha la producci�n41, tambi�n se observaron

debilidades en la gesti�n interna de las cooperativas, comprensibles ante la nueva modalidad de

trabajo que afrontaban, faltos de experiencia en la toma de decisiones, con limitaciones de

conocimiento del negocio y de las gestiones administrativas o de ventas en la mayor�a de ellos

(siempre se hab�an desempe�ado como operarios en el taller o la planta), y la necesidad de

asumir m�ltiples tareas debido al limitado n�mero de trabajadores involucrados en la

recuperaci�n, en relaci�n con la dotaci�n de personal anterior.
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40 Para un an�lisis m�s detenido del fen�meno de empresas recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires, v�ase ÒLas empresas recuperadas. Ciudad de Buenos AiresÓ;
Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, junio 2003 (en prensa). 
41 Realizaron compras de insumos en peque�os vol�menes a proveedores locales, o alternativos de los tradicionales, establecieron relaciones solidarias con sus
proveedores, trataron de acordar con sus clientes el pago adelantado, aceptaron modalidades de trabajo a fa�on que les facilitaban los insumos necesarios para
producir actuando como forma de financiamiento del capital de trabajo inicial. 



La continuidad de actividades productivas en el �mbito local genera beneficios para el conjunto

de la econom�a de la Ciudad, adem�s de que algunas capacidades de procesos impl�citas en las

actividades desarrolladas por las empresas recuperadas revisten para el tejido productivo de la

Ciudad un car�cter estrat�gico (pueden mencionarse la capacidad de procesar aluminio de que

dispone IMPA y la participaci�n de mercado alcanzada por Ghelco Ðque lleg� a superar el 70%-

en el segmento de insumos para panader�as, confiter�as y helader�as). 

De todos modos, el devenir de las empresas recuperadas depender� no s�lo de las condiciones

econ�micas imperantes para el aparato productivo local, sino tambi�n Ðy en gran medida- de la

superaci�n de los desaf�os internos ligados al necesario desarrollo de una gesti�n integral de la

firma que les permita insertarse en el tejido productivo aprovechando las oportunidades del

mercado. En este sentido, el desarrollo de las capacidades organizacionales resulta

determinante para el crecimiento de estas experiencias. 
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MARCO CONCEPTUAL

La visi�n predominante en la literatura econ�mica hasta principios de los a�os setenta conceb�a

a la innovaci�n como un proceso asociado exclusivamente a la creaci�n de nuevos productos y

procesos. El �mbito natural donde se generaba la innovaci�n eran los laboratorios de

investigaci�n y desarrollo -I&D- que requer�an, para su eficiencia, la presencia de econom�as de

escala en la producci�n. En t�rminos de Schumpeter (1944), la innovaci�n implica un nuevo

conocimiento aplicado a la producci�n, la puesta en pr�ctica de nuevas combinaciones de medios

productivos que derivan en nuevos modos de organizaci�n de la producci�n y el trabajo. Es la

asociaci�n diferente de recursos para la creaci�n de nuevos productos. 

Esa actividad innovativa designaba exclusivamente a la actividad creadora asociada a la

gestaci�n de cambios tecnol�gicos mayores. En cambio, las mejoras de los procesos y productos

introducidas con posterioridad a la innovaci�n mayor y aquellas actividades inventivas surgidas

de la acumulaci�n de experiencia en la planta, se consideraban cambios tecnol�gicos menores y

no eran asumidos como parte de la innovaci�n. Este enfoque se correspond�a con el modelo de

acumulaci�n vigente, basado en el sistema de producci�n fordista, donde la producci�n y la

innovaci�n se generaban en las grandes empresas -GE-, las cuales ten�an una presencia

oligop�lica en el mercado que les permit�a financiar las innovaciones a partir del establecimiento

de sobreprecios en los productos ya instalados. En ese escenario, las peque�as y medianas

empresas en el proceso innovativo, se limitaban a cubrir nichos de mercado no ocupados por las

GE (Yoguel y Bosherini, 1998).

Hacia fines de los a�os sesenta, comienza a registrarse una disminuci�n en la tasa de

crecimiento de la productividad del trabajo y en las tasas de retorno, con el consecuente

agotamiento de las innovaciones tecnol�gicas que dieron lugar al auge de las industrias

fordistas. La inestabilidad macroecon�mica y el estancamiento de la demanda que devienen

junto con la crisis petrolera de los a�os setenta ponen en evidencia la gran rigidez del modelo

para enfrentar  condiciones de incertidumbre y un nuevo patr�n de consumo.

La crisis del modelo industrial de la posguerra, la globalizaci�n y la emergencia de nuevos

paradigmas intensivos en informaci�n producen grandes transformaciones en la organizaci�n de
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la producci�n. En la b�squeda por mejorar la competitividad, ganan protagonismo otras

caracter�sticas del producto no expl�citamente ligados al precio, tales como la calidad, el servicio

de venta y post venta, el dise�o y su adaptaci�n al cliente. La asociaci�n entre empresas y la

vinculaci�n con las instituciones del conocimiento comienzan a generar ventajas de

diferenciaci�n en las nuevas estrategias de segmentaci�n de mercados. En este escenario de

transformaci�n, se revindica la capacidad de las PyMEs en su contribuci�n a la generaci�n de

innovaciones. (Yoguel y Bosherini, 1998).

La gesti�n de la calidad, las mejoras en los productos y procesos, el modo de organizaci�n y

comercializaci�n, el conocimiento acumulado de la firma y los procesos internos de aprendizaje

e interacci�n al interior se convirtieron en fuentes relevantes en el desarrollo de las actividades

innovativas. La innovaci�n dej� de ser una actividad estrictamente asociada con los grandes

establecimientos productivos y producto de las �reas productivas para ser el resultado del

cambio realizado en todas las �reas de la firma y del ambiente econ�mico e institucional donde

la misma se desempe�a. Esta nueva concepci�n se enmarca dentro de lo que se denomina

Sistema Nacional de Innovaci�n, mediante el cual se concibe la innovaci�n como un proceso

social e interactivo en un entorno social, espec�fico y sist�mico (Johnson y Lundvall, 1994).

Es decir, la nueva concepci�n de innovaci�n comprende dos planos: el productivo o interno, que

depende de la trayectoria de la firma en el mercado, el modo de organizaci�n y relaci�n entre

las �reas y personas que se desempe�an en ella y el plano externo, aqu�l entorno socio-

institucional en el que operan las firmas. As�, la interacci�n con un ambiente propicio para el

desarrollo aumentar�a la capacidad de utilizaci�n del conocimiento, incrementando la eficiencia

de la actividad innovativa de la firma y del ambiente. 

LA INNOVACIîN EN LAS PYMES

El Sistema de Innovaci�n Nacional -SIN- involucra la interacci�n de los agentes econ�micos

tanto p�blicos como privados. En nuestro pa�s, las pol�ticas p�blicas han tenido un rol

preponderante para el financiamiento en Ciencia y Tecnolog�a -C&T- durante el proceso de

industrializaci�n. En pocos a�os, se crearon bancos de desarrollo tendientes a financiar

inversiones en el �rea y se reprodujeron centros e institutos tecnol�gicos que constituyeron el

n�cleo principal de la capacidad tecnol�gica disponible, donde se destin� la mayor parte de los

recursos para ciencia y tecnolog�a, y se formaron profesionales aptos para la creaci�n de nuevo

conocimiento tecnol�gico. 

Sin embargo, Katz (1999) sostiene que la primera etapa de implementaci�n en la Argentina del

SIN se caracteriz� por su car�cter fragmentado, con poca potencialidad para la efectiva

modernizaci�n tecnol�gica de la sociedad. Se configur� un sistema poco estructurado, de baja

eficiencia y eficacia operativa debido a la protecci�n externa y la presencia de demanda

excedente en muchos mercados, operando en contra de la aparici�n de conductas competitivas

e innovativas dentro de la industria, pero con el desarrollo de recursos humanos calificados y

una cultura tecnol�gica e institucional de gran valor.
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En cuanto a la inversi�n privada en C&T, Katz categoriza tres conductas tecnol�gicas

diferenciadas:

a. Subsidiarias locales de firmas trasnacionales: estas firmas introdujeron nuevas pautas de

control de calidad, normas y standards de trabajo y formas de subcontrataci�n que no

exist�an. Durante las d�cadas de los a�os `60 y `70,  contribuyeron al flujo incremental de

conocimientos tecnol�gicos difundidos, no tanto por la magnitud de gasto en I&D sino por su

influencia en la formaci�n de recursos humanos calificados a la manera de sus casas matrices

y en el cumplimiento de requisitos de calidad. Los esfuerzos tecnol�gicos eran de tipo

adaptativo y, en general, eran inferiores al estado del arte internacional vigente. No obstante,

tuvieron cierto efecto derrame en el resto de la estructura productiva local, mediante pautas

t�cnicas, criterios de eficiencia y normas de control de calidad extendidos al resto de la

estructura productiva.

b. Grandes grupos corporativos de capital dom�stico: produc�an bienes altamente

estandarizados donde el progreso tecnol�gico estaba incorporado en el equipamiento

importado, de manera que su contribuci�n al desarrollo tecnol�gico en esos a�os fue menor

a la desplegada por las empresas transnacionales. 

c. PyMEs: El proceso de aprendizaje fue generado en forma local, comenz� con la copia y

adaptaci�n de productos que estaban rezagados sobre la frontera tecnol�gica internacional,

con utilizaci�n de equipamientos reparados o de segunda mano, con acceso limitado a los

mercados mundiales de equipos y m�quinas y escasa presi�n competitiva en los mercados

internos.

Respecto a la conducta tecnol�gica de las PyMEs, debe considerarse el mayor efecto en sus

estructuras de los costos, del riesgo y la incertidumbre asociada a la generaci�n de innovaci�n,

su difusi�n y utilizaci�n, factores que muchas veces desalientan las acciones innovativas en este

segmento empresario. Debido a esta situaci�n, en las empresas de menor tama�o predomin� el

desarrollo de actividades innovativas informales, que se realizan sin contar con una estructura

espec�fica ni personal especializado para su desarrollo, y que devienen en un leve incremento de

la capacidad productiva. Este tipo de innovaci�n, que presenta caracter�sticas de bien no

p�blico, permite la apropiabilidad de los beneficios al interior de la firma que la genera, evitando

su difusi�n al resto de los competidores. (Yoguel y Bosherini, 1998).

No obstante la categorizaci�n anterior, no hay evidencia emp�rica nacional o internacional que

permita comprobar una relaci�n positiva entre el tama�o de la empresa y la innovaci�n. Sin

embargo, existe consenso en el plano acad�mico respecto a que la actividad innovadora

industrial tiende a decrecer a medida que aumenta el nivel de concentraci�n de mercado. As�,

la existencia de estructuras de mercado m�s competitivas propicia la actividad innovadora de las

peque�as empresas, mientras que las situaciones de mercado oligop�licas promueven la

innovaci�n en las grandes empresas. 

Por todo lo expuesto, es posible concluir que a los fines de propiciar el desarrollo de un Sistema

Nacional de Innovaci�n, cobra mayor importancia la creaci�n de un ambiente donde las

condiciones de competencias permitan el desarrollo econ�mico equilibrado, con la participaci�n

de los diferentes actores sociales y agentes econ�micos en un marco institucional coherente con

los objetivos de crecimiento y mejora en las ventajas competitivas sociales y econ�micas. 
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CIUDAD DE BUENOS AIRES: CREACIîN DEL SISTEMA METROPOLITANO DE

INNOVACIîN E IMPLEMENTACIîN DEL PLAN ESTRAT�GICO

Dentro de los lineamientos del plan de desarrollo productivo puesto en marcha a fines del a�o

2000, en la Ciudad de Buenos Aires se consider� que no era posible pensar en una estrategia

de crecimiento a largo plazo sin apostar a la producci�n, a la innovaci�n tecnol�gica y la

diferenciaci�n de productos, al apoyo decisivo al segmento PyME para que supere sus

dificultades y tambi�n pueda acrecentar sus relaciones comerciales con mercados del exterior.

En este sentido, se instrumentaron acciones de pol�ticas para crear nuevas capacidades

industriales y dar respuesta al problema de desempleo estructural que ha afectado al pa�s en

general, y a la regi�n metropolitana en particular. As�, desde el a�o 2000 se lanz� un Programa

Integral de Desarrollo Econ�mico Local cuyos objetivos sintetizados han sido: 

¥ Generar ventajas competitivas a partir del apoyo a la innovaci�n tecnol�gica en las PyMEs y del

dise�o en la diferenciaci�n de productos. En tal sentido, se apost� a la creaci�n de nuevas

empresas con productos innovadores y con una fuerte incidencia del dise�o.

¥ Promover pr�cticas asociativas y de cadena de valor en las PyMEs de la Ciudad. As�, se trabaj�

para generar un tejido productivo m�s denso y articulado.

¥ Promover el acceso al cr�dito a tasas razonables para micro, peque�as y medianas empresas.

¥ Promover el crecimiento de las exportaciones en el segmento PyME.

¥ Generar instancias de asistencia t�cnica y capacitaci�n que fortalezcan la cultura empresaria en

el segmento MIPyME.

En este marco, la pol�tica tecnol�gica constituye un eje esencial tendiente a fomentar la cultura

innovadora, promoviendo el desarrollo de una infraestructura adecuada y generando un marco

de incentivos que estimulen la interacci�n entre los diferentes agentes e instituciones en la

investigaci�n, desarrollo y la innovaci�n. M�xime considerando las potencialidades de la Ciudad

de Buenos Aires en materia de conocimiento y alta calificaci�n de los recursos humanos con

capacidades disponibles, cuya vinculaci�n con las necesidades productivas y sociales locales es

altamente deseable para propiciar el desarrollo productivo local. 

Por ello, se propuso la gestaci�n de un Sistema Metropolitano de Innovaci�n, entendido como la

interacci�n sistem�tica de actores e instituciones, tanto p�blicas como privadas, que participan

en el proceso de generaci�n y difusi�n del conocimiento y de las innovaciones. Bajo esta

concepci�n, la innovaci�n adopta un car�cter interdisciplinario, a diferencia de los modelos

lineales mencionados que propon�an incentivar la inversi�n en investigaci�n y desarrollo de las

instituciones p�blicas con una difusi�n autom�tica de las innovaciones hacia el sistema

productivo y social. (Hecker, 2003).

En este sentido, la actividad cient�fica constituye una prioridad de pol�tica para la Ciudad de

Buenos Aires. Por ello, se destin� en los �ltimos tres a�os (2000-2003) un total de $12 millones

(cabe destacar que, con anterioridad, la Direcci�n General de Tecnolog�a no ten�a presupuesto

asignado).
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PROGRAMAS IMPLEMENTADOS

En el marco del Plan Estrat�gico de Gesti�n Tecnol�gica se dise�aron e implementaron

incentivos para alentar la producci�n de conocimiento cient�fico y tecnol�gico en los diferentes

�mbitos, comprendiendo al conjunto de los actores de la Ciudad. Se ejecutaron diferentes

programas destinados al apoyo de las ideas que se consideran el principio b�sico para el

desarrollo futuro de las innovaciones, as� como a la convocatoria de proyectos con vistas a

introducir mejoras que permitan ampliar las ventajas competitivas de las firmas. Asimismo, bajo

la concepci�n de la innovaci�n como un proceso social e interactivo, la convocatoria comprendi�

la participaci�n de diferentes actores como las universidades y empresas del sistema cient�fico

y tecnol�gico.

En este apartado se describir�n brevemente las acciones realizadas en el marco de cada uno de

los programas para luego analizar, con mayor detalle, los resultados del PROAMPRO, instrumento

que comprende la mayor acci�n de pol�tica tecnol�gica local orientada a la asistencia de las

empresas PyMES ya conformadas en el �mbito de la Ciudad de Buenos Aires.
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CUADRO 1

PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL MARCO DEL PLAN ESTRAT�GICO DE GESTIîN TECNOLîGICA IMPLEMENTADO DESDE

LA DIRECCIîN GENERAL DE TECNOLOGêA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 2001-2003

PROAMPRO

PR.U.E.V.E

BAITEC

ProIso9000

Ciudad y
Tecnolog�a

Ley 23.877

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de la Direcci�n General de Tecnolog�a y
Dise�o, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA.

MODALIDAD OPERATIVA PARTICIPANTESOBJETIVO DESTINATARIOPROGRAMA
CANTIDAD DE

BENEFICIARIOS

FINALES

MONTO

TOTAL

OTORGADO

Modernizaci�n
Productiva de
Procesos y
Productos

Creaci�n de
empresas base

tecnol�gica

Incubaci�n de
empresas de base

tecnol�gica

Certificaci�n
Normas de Calidad

Ideas Innovadoras
a problemas
tecnol�gico

Promoci�n y
Fomento de la

Innovaci�n
Tecnol�gica

MiPymes

Comunidad
Universitaria

P�blica y
Privada local

Proyectos
seleccionados

en otros
programas

MiPymes

Toda la
poblaci�n
residente

Empresas de la
Ciudad de Bs.

As

Asistencia t�cnica y financiera

Asistencia t�cnica y-
financiera

Asistencia t�cnica y
facilidades de infraestructura

para la instalaci�n y
funcionamiento de la

empresa

Asistencia t�cnica

Asistencia t�cnica y premios
monetarios

Asistencia financiera

466

241 ideas
proyecto

presentadas

----

361

15

99 empresas

13 proyectos
cumplieron
todas las
etapas

9

----

12

8

$3.181.571

$ 220.000

----

----

$ 70.000

$ 702.322



PRUEVE: PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTêMULO A LA VOCACIîN EMPRESARIA

Con el objetivo de fomentar el v�nculo universidad-empresa, se implement� este programa

destinado a detectar la vocaci�n empresaria dentro de la comunidad universitaria. Orientado a

estudiantes, docentes y graduados de las universidades p�blicas y privadas cuyas sedes

administrativas y acad�micas se localicen en la Ciudad de Buenos Aires, se propone incentivar

la creaci�n de nuevas empresas de base tecnol�gica y mejorar la competitividad del sector

productivo. 

Estos emprendimientos comprenden el desarrollo o mejoramiento de un producto, proceso o

servicio con inserci�n econ�mica exitosa en el mercado local, regional o internacional. Si bien la

tem�tica para la presentaci�n de los proyectos es abierta, se propusieron algunas �reas de

especial inter�s como: inform�tica, alimentos, biotecnolog�a, nuevos materiales, energ�as

alternativas, comunicaciones, gesti�n empresaria, entre otros. 

El programa se ejecuta a trav�s de Concursos de Proyectos de Innovaci�n Tecnol�gica bajo la

organizaci�n de la Direcci�n General de Tecnolog�a del GCBA conjuntamente con universidades

nacionales, p�blicas y privadas, y empresas y entidades gremiales adheridas. Todas las ideas-

proyecto que resulten preseleccionadas reciben asesoramiento para continuar hasta la etapa

final de dise�o del plan de negocios y desarrollo de la innovaci�n. De esta manera, se considera

que todos los proyectos son ganadores en la medida que la finalizaci�n de los mismos queda en

manos de los participantes. El financiamiento que reciben los proyectos que llegan a la etapa

final proviene del patrocinio del sector productivo y financiero y del gobierno local. 
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CUADRO 2

RESULTADOS DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTêMULO A LA VOCACIîN EMPRESARIA. 2001-2003

Prueve 2001 143 35 13 9

Prueve 2002 70 18 10 --

Prueve 2003 28 13 12 --

Totales 241 66 33 9

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA en base a datos de la Direcci�n General de Tecnolog�a y
Dise�o, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA.

PLANES DE

NEGOCIOS

REALIZADOS

EMPRESAS

INCUBADAS

IDEAS-
PROYECTOS

PROYECTOS DE

INNOVACIîN

FORMULADOS

EDICIîN



Desde el inicio de este programa en el a�o 2001, se han realizado 3 ediciones a las cuales se

presentaron 241 ideas proyectos, 66 pasaron a la etapa siguiente de formulaci�n de proyectos

de innovaci�n y 30 fueron seleccionados para realizar el plan de negocios. En la Edici�n 1 del

PRUEVE, 13 planes de negocios llegaron a la instancia final y fueron consagrados como

ganadores, de los cuales 9 se constituyeron en empresas que est�n siendo incubados a partir

del a�o 2003 en BAITEC, la Incubadora de Empresas de Base Tecnol�gica de la Ciudad de Buenos

Aires. Asimismo, se han entregado subsidios por un total de $ 220.000 que permiten a los

emprendedores ganadores crear sus empresas y poner en marcha los proyectos de acuerdo con

el plan de trabajo realizado. 

Las empresas de base tecnol�gica creadas desarrollar�n su actividad con el respaldo de otras

instituciones p�blicas y privadas, que ser�n contactadas para el auspicio de la incubaci�n. En

ese esquema muchos de los proyectos est�n siendo co-incubados con universidades y otros

organismos del sistema cient�fico-tecnol�gico. En las ediciones 2002 y 2003, 22 ideas-proyectos

recibieron la aprobaci�n para el desarrollo de su innovaci�n y est�n atravesando la etapa de

elaboraci�n de su plan de negocios. Para el a�o en curso, la convocatoria adquiri� un car�cter

permanente, es decir, que los interesados en participar pueden presentar sus ideas-proyecto en

cualquier momento del a�o. 

Cabe mencionar que los proyectos han sido evaluados por profesionales de diferentes �reas de

la ingenier�a, inform�tica, medicina, administraci�n de empresas, biolog�a, educaci�n,

integrantes de diferentes facultades de la UBA y universidades privadas. 

PROISO 9000: ASISTENCIA PARA LA CERTIFICACIîN DE CALIDAD INTERNACIONAL

Este programa tiene por objeto mejorar las ventajas competitivas de las firmas mediante la

certificaci�n de calidad internacional de sus productos o procesos. Se trata de implementar los

Sistemas de Gesti�n de Calidad acordes a la Norma Internacional ISO 9001-2000. 

Est� destinado a las micro, peque�as y medianas empresas industriales o prestadoras de

servicios vinculados a la industria manufacturera local, que tengan su sede productiva y

administrativa en la Ciudad (con inicio de actividades anterior a febrero del 2001). 

Las firmas reciben asesoramiento, supervisi�n y capacitaci�n para la formaci�n de los recursos

humanos involucrados y el desarrollo de un Sistema de Gesti�n de Calidad dise�ado a su

medida, acompa�ando la implementaci�n del mismo hasta la auditor�a de certificaci�n que

realice un ente nacional con reconocimiento internacional para la materia. 
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CONCURSO CIUDAD Y TECNOLOGêA

Este Concurso tiene como prop�sito estimular la creatividad para la presentaci�n de soluciones

innovadoras a problemas tecnol�gicos locales.

A diferencia del resto de los programas contemplados en esta secci�n, se destina a toda la

poblaci�n residente (ciudadanos, instituciones, organizaciones y empresas), sin requisitos de

instrucci�n o formaci�n acad�mica. 

Las ideas-proyectos presentadas son evaluadas por el Consejo Consultivo para la Promoci�n y

Fomento de la Innovaci�n Tecnol�gica del Gobierno de la Ciudad. Se prioriza en la selecci�n de

los proyectos el mejor impacto social, urbano, econ�mico y tecnol�gico y su factibilidad t�cnica-

econ�mica. Las tres primeras ideas seleccionadas reciben premios de $20.000, $10.000 y

$5.000, adem�s se otorgan tres menciones especiales. 
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CUADRO 3

RESULTADOS DEL CONCURSO CIUDAD Y TECNOLOGêA. 2001-2002

Concurso 2001 287 6

Concurso 2002 74 6

Totales 361 12

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA en base a datos de la Direcci�n General de Tecnolog�a y
Dise�o, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA.

PROYECTOS

PRESENTADOS

PREMIOS Y MENCIONES

OTORGADAS
EDICIîN

En la edici�n 2001 se entregaron los primeros premios a los siguientes proyectos: ÒSem�foro

inteligente programable para proporcionar informaciones complementariasÓ, "Boca de registro

de alto grado de seguridadÓ y "Pel�cula antiafichesÓ. El a�o siguiente, los mejores proyectos

fueron: "Panel de Seguridad y publicitario para andenes de subterr�neos o trenes", "Parada

inteligente de medios de transporte publico de pasajeros que incorpora a personas con

incapacidad visual" y "Cabina pozo de BT/MT". Actualmente, est� vigente la convocatoria para

la edici�n 2003 hasta el mes de agosto. 



APLICACIîN DE LA LEY NACIONAL DE PROMOCIîN Y FOMENTO DE LA INNOVACIîN TECNOLîGICA EN LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES

La Ley Nacional N 23.877 de Promoci�n y Fomento de la Innovaci�n Tecnol�gica fue sancionada

en octubre de 1990. En la misma se establece el objetivo de mejorar la actividad productiva y

comercial a trav�s de la promoci�n y fomento de la investigaci�n y desarrollo, la transmisi�n de

tecnolog�a, y la asistencia t�cnica. La unidad de aplicaci�n local es la Direcci�n General de

Tecnolog�a y Dise�o, la cual tiene a su cargo la administraci�n de la al�cuota del 4,1% del Fondo

Nacional y la evaluaci�n de los proyectos que requieran financiamiento por esta v�a. Los

proyectos seleccionados reciben un cr�dito a tasa 0 de hasta el 80% del monto total a invertir,

con un per�odo de gracia de hasta 3 a�os. El cr�dito total por proyecto tiene un l�mite m�ximo

de $50.000. Pueden acceder a este beneficio todas las MiPyMEs que operen en el �mbito de la

Ciudad. Los proyectos presentados son evaluados en el plazo de 70 d�as.

Durante los a�os 2001 y 2002 se otorgaron $702.322 a trav�s de esta l�nea de cr�ditos a 8

proyectos. Durante el a�o 2003 est�n disponibles $1.460.000 para asignar a las empresas que

se presenten en la convocatoria, que es de tipo permanente. 

PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIîN PRODUCTIVA ÒPRO.A.M.PROÓ 

El Programa de Apoyo a la Modernizaci�n Productiva comprende la asistencia financiera a las

actividades de las PyMEs que permitan mejorar su capacidad competitiva mediante la

incorporaci�n de maquinaria y equipos productivos, el lanzamiento de nuevos productos o las

tareas vinculadas a la adaptaci�n y/o mejoras en los procesos de elaboraci�n de productos

actuales o lanzamiento de nuevos. En este sentido, el concepto de tecnolog�a comprende tanto

la incorporaci�n de bienes de capital como a las actividades tendientes a ampliar la capacidad

productiva y las ventajas competitivas de las firmas. Asimismo, en el marco del Sistema

Metropolitano de Innovaci�n, se concibe la interacci�n con otros agentes del ambiente

institucional y cient�fico. Por ello, universidades, consejos de profesionales, y organismos de

investigaci�n participan en el seguimiento y en la evaluaci�n de los proyectos. 

La pol�tica tecnol�gica en este programa prioriz� aquellos proyectos que contribuyan al

cumplimiento de los objetivos generales del desarrollo integral, es decir: la generaci�n de

nuevos puestos de trabajo, la conquista o ampliaci�n de las ventas en los mercados externos,

el incremento del valor agregado de los productos de la empresa, el encadenamiento con otros

sectores de la industria local, o la inclusi�n en la firma de actividades de investigaci�n y

desarrollo. 

El criterio de inversi�n comprendi� la participaci�n mixta de aportes de fondos propios del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el financiamiento privado. La inversi�n p�blica

represent� hasta el 50% del monto total de cada proyecto con topes a otorgar en cada proyecto,

seg�n tama�o de empresa y en cada versi�n del programa.

Profesionales de la Direcci�n General de Tecnolog�a y Dise�o realizaron visitas a las empresas

que presentaron proyectos para corroborar in situ las condiciones estipuladas en los mismos.
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Esta acci�n fue fundamental para que la auditor�a posterior: una vez otorgado el mismo y

finalizado el plazo de ejecuci�n del mismo, se pudo corroborar la efectiva aplicaci�n del mismo

acorde a lo estipulado en el proyecto. En este sentido, cabe destacar que las empresas

beneficiarias del subsidio deben contratar un seguro de cauci�n mediante el cual se asegura la

efectiva aplicaci�n del proyecto. Si los auditores comprobaran que el dinero desembolsado no

fuera aplicado a los fines establecidos en el proyecto, se ejecuta la garant�a y el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires recupera el dinero otorgado.
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CUADRO 4

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIîN PRODUCTIVA. 2001-2003

PROAMPRO 2001 Incorporaci�n de 255 41 30

equipos productivo

PROAMPRO 2002 Mejora de procesos 71 25 21

PRODUCTO PORTE�O 2002 Mejora de producto 81 22 22

PROAMPRO 2003 Mejora de procesos 39 11 11

TOTALES ------------- 446 99 84

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA en base a datos de la Direcci�n General de Tecnolog�a y
Dise�o, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA.

EMPRESAS

BENEFICIADAS

EMPRESAS BENEFICIADAS

CON POTENCIAL

EXPORTADOR

OBJETIVO
PROYECTOS

PRESENTADOS
EDICIîN

Hasta el cierre de este estudio, se han realizado tres ediciones: PROAMPRO 2001, PROAMPRO

2002 y Producto Porte�o 2002. En total, 88 empresas han sido subsidiadas por un monto total

otorgado de $3.200.000, que traccionaron una inversi�n privada de $5.614.000. Cabe

mencionar que la cuarta edici�n todav�a no ha finalizado. Si bien los proyectos ganadores ya han

sido seleccionados, y totalizan 11, aun no se han otorgado los subsidios.



RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIîN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA

MODERNIZACIîN PRODUCTIVA (PRO.A.M.PRO) EN LA GESTIîN 2001-
2003

PRO.A.M.PRO 2001 MEJORA DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO

La primera versi�n, implementada en 2001, estuvo orientada a financiar la incorporaci�n de

tecnolog�a dura, es decir, maquinarias y equipos productivos, adaptaciones y desarrollos

necesarios para la nueva tecnolog�a. Si bien en el contexto de la Convertibilidad, la relaci�n de

precios favorec�a la importaci�n de equipamiento, la evaluaci�n de proyectos adopt� como un

criterio expl�cito el origen nacional de los componentes financiables. Es decir, se financi� la

incorporaci�n de bienes de capital importados s�lo en aquellos casos en que  se constataba que

dicho bien no era producido en Argentina.

Se propici� la participaci�n de diversos entes y organizaciones universitarias, cient�fico-

tecnol�gicas, de profesionales y empresarias en la evaluaci�n y seguimiento de los proyectos

(UBA, UTN, CONICET, INTI y el Consejo Profesional de Ciencias Econ�micas, entre los m�s

importantes). 

Los proyectos financiados se orientaron a los siguientes componentes: maquinaria y equipo

nuevo, piezas y accesorios, instalaciones, recursos humanos propios, consultor�as y servicios

profesionales, materiales e insumos, licencias y  patentes, equipamiento inform�tico,

instrumentos de control y software de aplicaci�n. El monto total de fondos p�blicos otorgados

totaliz� $1.887.788 con un tope por empresa de $50.000, no pudiendo exceder el 50% del total

de proyecto.

PRO.A.M.PRO 2002 MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS

En su segunda versi�n, el programa se dirigi� a crear e instrumentar actividades tendientes a la

creaci�n de empresas de base tecnol�gica, la modernizaci�n tecnol�gica, el desarrollo de

innovaciones y las soluciones a problem�ticas tecnol�gicas de las firmas de la Ciudad. Se

prioriz� la selecci�n de los proyectos destinados a alcanzar la optimizaci�n/innovaci�n de

procesos productivos que permita incrementar la eficiencia de la empresa en la producci�n de

productos o l�neas de productos existentes, mejoras en ellos (en calidad, prestaciones,

atributos) o el lanzamiento de nuevos productos/l�neas de productos (innovaciones de

productos). 

El cupo m�ximo del programa se ubic� en $600.000 con topes m�ximos por tama�o de

empresas: hasta $15.000 para las microempresas y hasta $30.000 para las PyMEs. 
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PRO.A.M.PRO 2002 MEJORA DE PRODUCTOS O ÒPRODUCTO PORTE�OÓ 

A mediados de 2002 se lanz� la tercera versi�n destinada a promover el lanzamiento de nuevos

productos o l�neas de productos o la mejora de ambos. Los criterios orientadores de la inversi�n

fueron la generaci�n de puestos de trabajo, la sustituciones de importaciones, el aumento o la

conquista de mercados externos, el incremento del valor agregado de los productos de la

empresa, el encadenamiento con otros sectores de la industria local, la inclusi�n de actividades

de investigaci�n y desarrollo realizadas por instituciones del sistema cient�fico-tecnol�gico

metropolitano. La inversi�n inicial de esta fase fue de $ 600.000 que se ampli� a $ 710.456. Los

topes por proyectos y por tama�o de empresa fueron: $ 20.000 en el caso de microempresas y

$ 40.000 en el caso de PyMEs.

PRO.A.M.PRO 2003 MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS\

Para la contribuci�n al desarrollo de las tecnolog�as de gesti�n y las innovaciones adaptativas e

incrementales, esta versi�n se orient� a financiar la inversi�n de proyectos destinados a la

implementaci�n o mejora de tecnolog�a de gesti�n de la producci�n y modificaci�n, mejora o

innovaci�n de procesos de producci�n. La inversi�n p�blica en proyectos no supera los $20.000

en el caso de las microempresas y $40.000 en el caso de las PyMEs. Las empresas seleccionadas

fueron 11. El monto total de inversi�n p�blica asciende a $365.063.

EVALUACIîN DE LAS EDICIONES DEL PRO.A.M.PRO 2001-2002

Antes de analizar los resultados alcanzados, es importante destacar que la primera versi�n del

programa se realiz� con el r�gimen de Convertibilidad vigente. Este hecho no es poco

significativo en la medida que fue mayor el n�mero de empresas interesadas, ya que el subsidio

a obtener en pesos resultaba altamente significativo al tener paridad con el mismo monto en

d�lares. Esto incentiv� la presentaci�n de proyectos que involucraban maquinaria importada.

Bajo las mismas condiciones macroecon�micas, fueron evaluados los proyectos presentados y

seleccionados los ganadores de la edici�n. Sin embargo, el momento del otorgamiento de los

subsidios coincidi� con la debacle financiera acaecida a fines de 2001 y principios de 2002. As�,

tanto los planes del sector p�blico local como los de las empresas involucradas se vieron

gravemente alterados por el abrupto cambio de las condiciones: la inmovilizaci�n de los

dep�sitos bancarios, la ruptura de la paridad cambiaria y la alteraci�n de los precios relativos,

las dificultades para concretar las compras previstas de maquinaria importada. Por otro lado, la

cr�tica situaci�n fiscal que enfrent� el Gobierno de la Ciudad ante la dr�stica ca�da de la

recaudaci�n en ese entonces, oblig� al fraccionamiento de los pagos comprometidos en los

subsidios. Esta situaci�n motiv� el redise�o de gran parte de las previsiones de inversi�n

estipuladas, as� como se demoraron los plazos de otorgamiento de los subsidios y, en
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consecuencia, los tiempos de ejecuci�n estipulados en los proyectos. De todas formas, es

importante destacar el alto compromiso y cumplimiento de las partes para sortear las

dificultades presentadas. No s�lo los subsidios fueron otorgados, sino que tambi�n la mayor�a

de las empresas cumplieron, pese a todo, con los proyectos, involucrando m�s fondos propios

que los estipulados en el esquema inicial. 

Pese a que en el a�o 2002 la crisis recesiva lleg� a su punto m�ximo (en especial en el primer

semestre), denotando la ca�da m�s significativa de la actividad econ�mica, el Gobierno de la

Ciudad sostuvo este instrumento de asistencia financiera con muy buenos resultados. Aunque

fueron menos las empresas participantes, se presentaron proyectos acordes a los requisitos

estipulados en el programa, y se otorg� la totalidad de los montos estipulados.

Entre los a�os 2001 y 2002 el PRO.A.M.PRO convoc� a m�s de 400 empresas de micro, peque�a

y mediana escala que operan en diversos sectores econ�micos de la Ciudad de Buenos Aires. En

t�rminos generales, la informaci�n presentada en el Cuadro 5 permite observar que 88 de los

407 proyectos presentados resultaron beneficiarios (21,6% del total) en tanto cumplieron con

los objetivos espec�ficos del programa y la evaluaci�n de factibilidad econ�mica-financiera. De

las empresas ganadoras, m�s del 80% cuenta con potencialidades para ampliar sus negocios

hacia mercados externos. 

La inversi�n p�blica destinada a la modernizaci�n del aparato productivo totaliz� $ 3,18

millones, logrando traccionar una inversi�n privada total de $ 5,57 millones, en una proporci�n

de $ 1,8 invertidos por el sector privado por cada peso otorgado por el sector p�blico. 

Considerando la inversi�n total respecto a la dotaci�n de personal, el monto promedio invertido

por ocupado fue cercano a $3.005. Cabe destacar que se registr� una media de 34 personas por

empresa beneficiaria. 
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CUADRO 5

DETALLE DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIîN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIîN

PRODUCTIVA. 2001-2002

PROAMPRO 2001 255 41 30 1.674 1.887.788 3.354.788

PROAMPRO 2002 71 25 21 754 583.327 1.014.042

PRODUCTO PORTE�O 2002 81 22 22 484 710.456 1.199.998

TOTALES 407 88 73 2.912 3.181.571 5.568.828

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA en base a datos de la Direcci�n General de Tecnolog�a y
Dise�o, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA.

EMPRESAS BENEFICIADAS

CON POTENCIAL

EXPORTADOR

TOTAL

EMPLEADOS

PROYECTOS

PRESENTADOS

EMPRESAS

BENEFICIADAS
EDICIîN
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INVERSIîN
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Considerando las caracter�sticas de las empresas beneficiadas en cuanto al tama�o, m�s del

50% de las firmas resultaron peque�as empresas. Si bien el monto financiable del proyecto en

el caso de las microempresas era la mitad que en el de las PyMEs, de todos modos, la

participaci�n de las peque�as fue sustancialmente mayor. 

Por otro lado, el 46% de las empresas beneficiarias cuenta con una antig�edad de 20 a�os o

m�s en el mercado. En este sentido, puede suponerse una relaci�n positiva entre la experiencia

de la firma y el �xito en la adjudicaci�n del concurso. 
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De acuerdo a la discriminaci�n de las empresas ganadoras seg�n su sector de actividad, result�

que aproximadamente el 40% de las mismas operan en los rubros Alimentos y Bebidas, y

Productos de Metal y Qu�micos (totalizando 35 empresas). Es preciso se�alar que estos sectores

de actividad son muy significativos en el tejido productivo de la Ciudad de Buenos Aires, y han

sido los que presentaron un mayor dinamismo durante el a�o 2002, tanto en el �mbito local

como en el resto del pa�s. 

Seguidamente, se constata la presencia de empresas que desarrollan actividades variadas,

relacionados con la producci�n de M�quinas y aparatos el�ctricos, Elaboraci�n de muebles,

Instrumentos m�dicos, �pticos y relojes, y  Productos de caucho y pl�stico, con los porcentajes

de participaci�n que se detallan en el Gr�fico 2. El resto de actividades (que totalizan el 30,7%

de los proyectos) incluye a 11 rubros de actividad de producci�n de bienes o prestaci�n de

servicios, en los cuales la agrupaci�n de firmas ganadoras es m�s atomizada.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA en base a datos de la Direcci�n General de Tecnolog�a y
Dise�o, GCBA.

GRçFICO 1

RELACIîN ENTRE LA ANTIG�EDAD Y EL TAMA�O DE LAS FIRMAS BENEFICIARIAS DEL PRO.A.M.PRO. EN %.

PERêODO 2001-2002



As�, la distribuci�n de las empresas beneficiarias en relaci�n con el sector de actividad, el

tama�o y la antig�edad es heterog�nea. S�lo se destaca una mayor participaci�n de las

peque�as firmas productoras de metales y qu�micos, que presentan una mayor antig�edad que

el promedio de las dem�s participantes. 

Aunque fueron seleccionados proyectos de empresas de servicios, en la edici�n 2001 el grueso

de la inversi�n p�blica estuvo destinado a la modernizaci�n del equipamiento de firmas

industriales. Es decir, el 92% del total de los fondos involucrados en estos programas se

destinaron a la industria manufacturera de la Ciudad de Buenos Aires, concentrando la mayor

inversi�n en la incorporaci�n de equipamiento productivo y en la adaptaci�n de los procesos

para el equipamiento adquirido. Por otro lado, los proyectos que involucraron mayores montos

invertidos Ðtanto desde el sector p�blico como del sector privado- han sido los vinculados a

mejorar la capacidad productiva a trav�s de proyectos de automatizaci�n de algunas fases del

proceso productivo o a desarrollar mejoras en los procesos vinculadas a los requerimientos de

internacionales para la certificaci�n de calidad. 

El sector alimenticio realiz� las mayores inversiones en el desarrollo de nuevos procesos: se

destacan los proyectos orientados a la automatizaci�n de la envoltura de productos y la

introducci�n de nuevos productos y l�neas de producci�n. En el caso de la producci�n de

metales, los montos m�s grandes se destinaron a proyectos de desarrollo y lanzamiento de

nuevas l�neas de cubiertos de mesa, de mejoramiento de la fabricaci�n de abrazaderas de acero

inoxidable, y de desarrollo de accesorios para vinos. Cabe destacar que los principales proyectos

de modernizaci�n de este sector est�n vinculados con el rubro alimenticio, sector que se

constituye como el m�s significativo en materia de incorporaci�n de innovaci�n, de acuerdo a la

participaci�n registrada en este programa de asistencia financiera. 
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GRçFICO 2

CANTIDAD DE EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PRO.A.M.PRO SEGòN RUBRO DE ACTIVIDAD. EN %.

PERêODO 2001-2002.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA en base a datos de la Direcci�n General de Tecnolog�a y
Dise�o, GCBA.



Entre los proyectos de las empresas qu�micas, se destacan los vinculados a la optimizaci�n de

la capacidad productiva y el control de calidad. Un hecho importante de resaltar es que este

sector de actividad tuvo una participaci�n constante en las diferentes convocatorias del

programa. 

Como ya fuera mencionado, analizando el total invertido tanto desde el sector p�blico como

desde sector privado, la inversi�n promedio por ocupado fue de $3.005. Por encima de esa

media, se registraron las inversiones realizadas en empresas de los rubros Maderas y productos

de dicho material (excepto muebles), Cueros, calzados y marroquiner�a, y los servicios

inform�ticos, los cuales duplicaron la cifra anterior (ver Cuadro 6). En el caso de Servicios

inform�ticos, la elevada inversi�n por ocupado se relaciona con las caracter�sticas del sector en

tanto capital-intensivo (y conocimiento-intensivo) con pocos requerimientos de mano de obra y

una alta productividad por empleado. En otros sectores, tradicionalmente intensivos en mano de

obra, la elevada proporci�n de inversi�n por ocupado se debe a la generaci�n de proyectos de

mayor envergadura relacionados con la automatizaci�n de procesos y la construcci�n de nuevas

plantas. Esto se corresponde con mercados que han presentado cierta recuperaci�n de su

actividad en los �ltimos meses de 2002 y principios de 2003. 

Aquellas firmas donde la inversi�n por facturaci�n alcanz� los niveles m�s altos (superior al

50%) corresponden a microempresas con pocos a�os en el mercado. De acuerdo al promedio

arrojado seg�n el rubro de actividad, se destaca una mayor inversi�n en aquellas ramas que

elaboran maderas y productos de madera (35,7%), prendas de vestir (30,3%), servicios

empresariales (19%), Instrumentos m�dicos, �pticos y relojes (18,2%), y Productos de caucho

y pl�stico (17,6%). La mayor parte de los proyectos involucrados se destinaron al aumento de

la capacidad productiva para ampliar la salida exportadora o profundizar su capacidad productiva

en un escenario de mejores perspectivas para ampliar sus colocaciones en el mercado interno

ante la sustituci�n de importaciones. Claramente, la envergadura de estas inversiones respecto

al nivel de facturaci�n de estas empresas, que en general son de micro o peque�a escala,

apuntan a una perspectiva de expansi�n de sus negocios y su participaci�n en los mercados. 

De acuerdo a los indicadores que se muestran en el Cuadro 6, no es posible observar una

relaci�n espec�fica entre el tama�o de las empresas, el rubro y la tracci�n de inversi�n privada

generada desde este programa. De esta forma, estas relaciones responden m�s al tipo de

empresas y su organizaci�n interna, que a una tendencia del sector de actividad en el cual se

desarrollan. No obstante, es posible apreciar que las empresas medianas que resultaron

ganadoras y que se concentran en los sectores de Papel y Alimentos y Bebidas son las que

involucran mayor nivel de inversi�n privada. Esta evidencia indica una mayor facilidad de

tracci�n privada de acuerdo al tama�o de las empresas participantes, pero tambi�n resulta

importante destacar los altos niveles de inversi�n privada que comprometieron algunas

empresas peque�as. Tales los casos de las que operan en los rubros Servicios inform�ticos,

Veh�culos y automotores, Productos qu�micos y Prendas de vestir, que son las que se destacan

por encima del ratio promedio.
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CUMPLIMIENTO DE LAS INVERSIONES EN LOS PROYECTOS FINALIZADOS

Las auditor�as realizadas en 49 empresas que concluyeron sus proyectos de inversi�n (56% del

total de empresas beneficiadas) dan cuenta en t�rminos generales de la superaci�n de las metas

preestablecidas en los proyectos subsidiados. Cabe destacar que algunas empresas participantes

en la primer edici�n debieron modificar las previsiones realizadas en los proyectos para ajustar

los mismos a la nueva coyuntura econ�mica que devino con la salida de la Convertibilidad. Esta

situaci�n fue contemplada por la Direcci�n General de Tecnolog�a previo al otorgamiento efectivo

del subsidio y tambi�n se registraron cumplimientos acordes a las nuevas metas estipuladas. 

Analizando los casos de las empresas que concluyeron los proyectos de inversi�n estipulados, es

posible observar que la mayor�a ha superado las previsiones de inversi�n privada realizadas
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CUADRO 6

PRINCIPALES INDICADORES DE INVERSIîN DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PRO.A.M.PRO. 2001-2002

Alimentos y Bebidas 5.356 9,4   2,3   

Cueros, marroquiner�a, calzados y talabarter�a 10.320 15,2   1,1   

Textiles 2.540 7,1   2,5   

Prendas de vestir y pieles procesadas 3.864 30,3   1,8   

Productos Qu�micos 3.287 8,3   1,9   

Productos de Caucho y Pl�stico 6.334 17,6   1,1   

Maderas y productos de madera (excluye muebles) 10.584 35,7   1,1   

Muebles 4.778 9,7   1,3   

Papel 4.522 3,8   2,4   

Maquinaria y Equipos de metal 5.982 8,2   1,5   

Productos de metal (excepto maquinaria y equipos) 6.889 11,8   1,7   

Maquinaria y Aparatos El�ctricos 4.395 15,6   1,1   

Instrumentos M�dicos, îpticos y Relojes 5.193 18,2   1,4   

Equipos de telecomunicaciones 4.110 8,2   1,3   

Veh�culos, autom�viles 5.564 12,5   2,2   

Servicios empresariales 5.581 19,0   1,0   

Servicios inform�ticos 8.469 16,7   2,7   

Servicios sociales y de salud 3.828 7,8   1,4   

Promedio General PRO.A.M.PRO 3.005 15,0   1,8   

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA en base a datos de la Direcci�n General de Tecnolog�a y
Dise�o, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA.

INVERSIîN TOTAL SOBRE

FACTURACIîN

RATIO INVERSIîN

PRIVADA SOBRE

INVERSIîN PòBLICA

RATIO INVERSIîN

TOTAL POR OCUPADO
RUBRO



originariamente. Si bien esta situaci�n fue altamente alentada por la salida de la Convertibilidad

y la alteraci�n de los precios relativos, es importante resaltar que los empresarios MiPyME

participantes en este programa han sostenido sus compromisos de inversi�n asumido, e incluso

los han ampliado, pese a la profunda crisis e incertidumbre que se ha sucedido en el pa�s desde

el dise�o de sus proyectos en el a�o 2001.

Finalmente, si bien aun no es posible contar con informaci�n cuantitativa, a partir de sondeos

cualitativos se ha verificado que en la mayor�a de los casos los empresarios pudieron superar las

previsiones realizadas en materia de contrataci�n de nuevo personal y de impacto de las

mejoras efectuadas en la facturaci�n de las firmas.
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INTRODUCCIîN

El crecimiento de las ciudades genera que m�ltiples actividades se desarrollen en peque�os

espacios del territorio, los cuales se valorizan a partir de econom�as de aglomeraci�n y de

escala. Las diferentes actividades utilizan de diversa forma el espacio f�sico, lo que da lugar a la

formaci�n de distintos precios seg�n la intensidad de uso. Asimismo, el valor del suelo est�

asociado a la estructura urbana que se conforma sobre el espacio f�sico, que transforman un

suelo con caracter�sticas rurales en un suelo con infraestructura urbana. La ocupaci�n del suelo

puede estar regulada por el mercado, por el Estado o por la acci�n de los excluidos que act�an

por fuera del Estado y del mercado. En todo caso, la propiedad de la tierra representa una

relaci�n social que define las posibilidades de acceso a este bien indispensable. Asimismo, para

que el suelo se valorice debe existir una parte no individual, una apropiaci�n colectiva que

permita la valorizaci�n individual de cada terreno. En las ciudades, este espacio colectivo est�

dado por calles, avenidas, plazas, bulevares, etc. que act�an positiva o negativamente sobre el

valor de cada terreno individual.

Este trabajo se propone analizar el mercado del suelo urbano en la Ciudad de Buenos Aires. Para

ello, se verificaron los valores que se registran en los distintos espacios y cu�les son los

condicionantes que lo determinan. En una primera parte se examina las distintas concepciones

te�ricas sobre el precio del suelo urbano y la obtenci�n de la renta. En la segunda secci�n, se

intentar� vincular los valores de la renta con la segregaci�n territorial producida en la Ciudad.

EL VALOR DEL SUELO Y APROPIACIîN DE LA RENTA

Desde David Ricardo en adelante, diversos autores han estudiado los precios de la tierra en

general, la obtenci�n y distribuci�n de renta. Sin embargo, esta dimensi�n se centr�

esencialmente sobre los valores del suelo rural, a partir de los rendimientos diferenciales y la

obtenci�n de la renta agr�cola por parte de sus propietarios. David Ricardo planteaba que la

renta es aquella parte del producto de la tierra que se paga al propietario por el uso de las

fuerzas originales e indestructibles del suelo. En otras palabras, la renta es el precio que paga

el agricultor por el uso del suelo dada las distintas productividades que puede obtener de �l. De
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1 Un ejemplo de este caso puede apreciarse a partir de la evoluci�n del valor del suelo en un �rea prospera, tanto comercial como industrial. En una zona que se
deteriora a partir de la reducci�n de sus ventas o su producci�n, el valor del suelo disminuye.
2 Un ejemplo elocuente est� determinado por el precio de los alquileres de comercios del mismo ramo seg�n la localizaci�n. Tal el caso de dos locales de las mismas
dimensiones y actividades que por estar localizados en distintos lugares pagar un alquiler diferente.
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esta forma, para Ricardo la renta es siempre la diferencia entre el producto obtenido por dos

cantidades iguales de capital y trabajo. Adem�s, este economista cl�sico afirmaba que un

producto no es caro porque se paga renta, sino que se paga renta porque el producto es caro.

Es decir, que se genera renta s�lo a partir de las diferencias entre los suelos que permiten una

mayor producci�n y no al rev�s. 

Desde otra perspectiva, Marx planteaba que la tierra en s� misma no es un producto del trabajo

social y por lo tanto no tiene la capacidad de condensar valor; sin embargo, tiene un precio y

es intercambiable con el resto de las mercanc�as, de manera tal que quien ejerce el dominio

sobre la propiedad de la tierra controla en realidad la condici�n de acumulaci�n que es externa

al capital. As�, para la teor�a marxista, la renta esta dada por la capacidad del terrateniente de

exigir una parte de la ganancia como condici�n de su autorizaci�n al acceso del productor a la

tierra.

Por su parte, la renta del suelo urbano, seg�n Jaramillo (1982), se compone por el desarrollo de

una serie de actividades y procesos urbanos que requieren de utilizaci�n del suelo. Sin embargo,

debe distinguirse entre suelo rural y suelo construido en el espacio urbano, que le otorga ciertas

caracter�sticas espec�ficas. En tal sentido, seg�n Jaramillo, la diferencia entre el suelo urbano y

rural, es que este �ltimo esta intr�nsicamente relacionado con la productividad, mientras que por

contraste, en el caso urbano la sujeci�n del producto del terreno se extiende a toda la vida �til

del bien, siendo inm�vil con respecto a la tierra que le da soporte. Sin embargo, esta afirmaci�n

puede ser relativizada ya que el deterioro de la actividad productiva, puede provocar una

disminuci�n en los valores del suelo1.

En tal sentido, este autor clasifica las rentas urbanas en primarias y secundarias. La renta

primaria esta dada por la renta diferencial y por la renta monop�lica. En tal sentido, la renta

diferencial esta conformada por la heterogeneidad y ÒfertilidadÓ del suelo, es decir por su

constructibilidad. Mientras que la renta monop�lica est� originada por el car�cter dominante de

la tierra urbana respecto a la tierra rural (tierra con infraestructura, servicios y ordenamiento

urbano). La renta secundaria la clasifica a partir de las rentas que emergen de las actividades a

las cuales se liga el espacio urbano en forma indirecta a trav�s del espacio construido. Las tres

articulaciones m�s importantes que corresponden a tres funciones centrales de apoyo al sistema

urbano con respecto al proceso general de acumulaci�n son: el comercio (circulaci�n de

mercanc�as), la vivienda (reproducci�n de la fuerza de trabajo y consumo final) y la industria

(producci�n de mercanc�as). En tal sentido, la renta al comercio esta dada por la competencia

entre los comerciantes particulares para localizarse en los mejores puntos de venta, pagando

para ello valores m�s altos por los terrenos m�s Òf�rtilesÓ, hecho que permite a los due�os del

suelo apropiarse de parte de las ganancias extraordinarias que generan por una mejor

localizaci�n2.  En lo que respecta a la renta por la vivienda, las distintas rentas est�n asociadas

al car�cter espacial de la segregaci�n social. Los grupos sociales con alta capacidad adquisitiva

tratan de localizarse en �reas de valoraci�n social positiva, mientras que los de menores



recursos se localizan en �reas del mercado con menor valor o se apropian de la tierra a partir

acciones ajenas a los mecanismos del mercado y de la regulaci�n estatal, tales c�mo las

ocupaciones o las tomas de tierras. 

Los due�os de la tierra se apropian de las caracter�sticas del suelo asociadas a la segregaci�n

socioterritorial. As�, Jaramillo afirma que la renta del monopolio de segregaci�n es una de las

modalidades de rentas urbanas que definen m�s decididamente la configuraci�n del suelo

urbano, m�s si se considera que cada vez es m�s importante el uso residencial respecto a otros

usos. Asimismo, la localizaci�n cercana a un centro urbano provoca una renta diferencial que

aporta quien quiera vivir en los lugares m�s pr�ximos. En aqu�llos m�s alejados, el mayor costo

del transporte y el tiempo se compensa con menor precio del suelo, reduci�ndose la renta del

suelo que se apropian los propietarios del suelo. 

La renta del uso industrial del suelo surge, en un primer momento, por el car�cter intermedio

dado por el consumo productivo, la importancia central ya no radica en la localizaci�n sino en la

productividad industrial. Sin embargo, esta concepci�n puede ser relativizada ya que la industria

busca, en general, suelos m�s baratos, tomando el precio menor como un factor principal para

la localizaci�n de sus plantas. Pero como esta actividad genera externalidades negativas, en

muchos casos evidentes, el Estado regula su implantaci�n. Asimismo, la localizaci�n industrial

debe establecerse en espacios servidos de infraestructura, lo que encarece el precio. 

Desde la microeconom�a tambi�n se analizan los determinantes del valor de la tierra. Esta

disciplina le otorga un papel fundamental al factor de localizaci�n. As�, el concepto b�sico

utilizado por la microeconom�a para la asignaci�n del valor del suelo es el de precio de remate

("bid price"), definido como el m�ximo que est� dispuesto a pagar una familia o negocio por la

tierra localizada en una determinada zona asumiendo constante un nivel dado de utilidad o

beneficios de la empresa o familia. Para ello, definen a priori un �rea central en donde se

localizaran actividades que necesitan un uso m�s intensivo del suelo, mientras que a medida que

la distancia aumenta con respecto del �rea central, la intensidad de uso disminuye y por ende

los valores del suelo tambi�n. De tal forma que diferentes firmas o sectores econ�micos tienen

distintos precios de remate para una localizaci�n dada. La escasa cantidad de tierra que

generalmente existe en estas �reas centrales junto con la alta tasa de utilidad que tiene para

estas firmas ubicarse en las mismas, hace que el precio de la tierra de estas locaciones se

encuentre entre los m�s altos de las ciudades. En el otro extremo, el precio de remate para uso

residencial claramente no ser� muy alto para este tipo de locaciones dada su cercan�a al centro,

los problemas de congesti�n, la falta de �reas verdes, etc. que en muchas ciudades tienen estas

zonas. En tal sentido, seg�n esta perspectiva, si en un territorio urbano dado no hubiera

mayores diferencias entre la calidad de la tierra para distintos usos alrededor de la zona central,

deber�amos encontrar que la curva de precios se comportar�a del mismo modo en todas las

direcciones posibles (ej. hacia el sur y hacia el norte). Estos supuestos funcionar�an en una

econom�a de mercado sin regulaci�n de ning�n tipo. Sin embargo, las regulaciones son

aceptadas cuando se generan externalidades, de tal manera que pueden hacer m�s eficiente la

asignaci�n de la tierra para distintos usos, como en el caso de la industria, en donde se regular�a

la localizaci�n, debido a las externalidades negativas del mismo proceso industrial

(contaminaci�n, ruidos, etc).
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3 Un ejemplo t�pico podr�a ser el precio de los terrenos pr�ximos a las autopistas que se deval�an por el ruido y otras externalidades negativas que generan en el
entorno.

Dentro de este an�lisis, Hardessen (2000) establece una relaci�n positiva entre las zonas y el

valor del suelo: De tal forma que afirma que indefectiblemente el valor de un suelo para

actividades administrativas y comerciales es mayor que para actividades residenciales y este, a

la vez, mayor que para las actividades industriales manufactureras tradicionales. Asimismo,

asevera que Òel precio del suelo resume condiciones t�cnicas, urban�sticas, de constructibilidad,

y principalmente de localizaci�n en el orden urbano, con m�ltiples externalidades a los efectos

de los an�lisis econ�micos. Destaca as�, la importancia de un factor externo, como la

localizaci�n, como fundamental en el precio del suelo. En tal sentido, el precio del terreno

apropiar�a en valor las externalidades producidas por el entorno3. Este mismo autor agrega un

an�lisis socioecon�mico al an�lisis del valor del suelo, afirmando que el valor del terreno se

ajusta a las pautas de segregaci�n socioecon�micas del lugar en que se emplaza. 

Para otros autores como Sale�o (1979), el valor del suelo puede estar determinado por una gran

complejidad de factores que se pueden clasificar, a priori, en dos grandes grupos: los factores

intr�nsecos y los factores extr�nsecos. En este sentido, se denominan factores intr�nsecos a

aquellos que son propios del terreno, mientras que los extr�nsecos est�n dados por los factores

que dependen de la zona en la cual se localiza el terreno. As�, los principales factores

intr�nsecos, aunque no los �nicos, estar�an dados por dimensiones y proporciones relativas del

terreno: a) regularidad de las formas, niveles del terreno, propios y relativos; b) orientaci�n y

ubicaci�n del lote en la manzana; c) calidad de la tierra, en especial para fundiciones. Al mismo

tiempo que los principales factores extr�nsecos que se deben considerar est�n dados por: a)

accesibilidad, b) infraestructura, c) factores ligados al desarrollo econ�mico en donde se

emplaza el terreno, d) factores reglamentarios dados por las normas urbanas de zonificaci�n, e)

factores relacionados con los usos de la tierra, como la cercan�a a industrias nocivas o molestas,

f) densidad de la edificaci�n.

ASPECTOS TEîRICOS CONCEPTUALES DEL VALOR DEL SUELO Y LA

SEGREGACIîN SOCIOTERRITORIAL

El suelo no es s�lo plataforma de las actividades productivas, sino tambi�n un capital especial

del cual se pueden extraer beneficios extraordinarios por el s�lo hecho de poseerlo; puede ser

una inversi�n lucrativa para su due�o pero improductiva para la sociedad en su conjunto

(Clichesvsky, 1992). La especulaci�n inmobiliaria justifica esta afirmaci�n, de manera que puede

ser conveniente para un negocio inmobiliario vender el suelo a futuro aunque en la actualidad

puede provocar una mayor degradaci�n del �rea.

As�, seg�n Clichesvsky, el precio de la tierra es el resultado de las articulaciones entre los

distintos tipos de renta generados en un �rea urbana. El precio del suelo es el resultado de una

operaci�n imaginaria de equiparar el derecho de apropiarse de una renta de determinada

magnitud, a la posesi�n de un capital que tenga un rendimiento similar a la renta. El valor del

suelo pone en evidencia el precio que est� dispuesto a pagar los distintos grupos sociales por
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4 Para realizar el estudio del valor de venta de terrenos y el alquiler de locales en la ciudad de Buenos Aires se realizaron siete relevamientos desde diciembre de
2001. Para ello, se obtuvo informaci�n sobre la ubicaci�n de los inmuebles, las dimensiones y superficies y el costo de los mismos. Luego de obtenida toda esta
informaci�n, se procedi� a georreferenciar la totalidad de los inmuebles utilizando para ello un SIG que localiza cada lote a partir de la direcci�n de los mismos.
Asimismo, se agrup� la informaci�n por barrios con el fin de sintetizar y analizar de manera m�s sencilla estos valores. Esta t�cnica permiti� vincular los terrenos
con las zonas del c�digo de Planeamiento Urbano a fin de apreciar de que manera influye la regulaci�n Estatal en el precio de los terrenos. En el relevamiento
efectuado en el mes de junio se contabilizaron unos 558 terrenos ubicados en distintos puntos de la Ciudad. El precio promedio del m2 registrado fue de 330 d�lares,
hall�ndose un precio m�ximo de 2.167 d�lares el m2 y un m�nimo de 43 d�lares por m2. Estos 558 terrenos sumaban 315.478 m2.

acceder a determinada localizaci�n. El acceso a la tierra se halla determinado por mecanismo de

asignaci�n de mercado, que destina segmentos de la ciudad claramente diferenciados a los

diversos sectores sociales, generando as� la segregaci�n social en el espacio urbano.

Esta �ltima definici�n nos lleva a buscar la correlaci�n entre el valor del suelo y la segregaci�n

socioterritorial. En t�rminos sociol�gicos, segregaci�n significa la ausencia de interacci�n entre

grupos sociales. En un sentido geogr�fico, significa desigualdad en la distribuci�n de los grupos

sociales en el espacio f�sico. Los estudios sobre segregaci�n se han concentrado en las

relaciones territoriales entre estratos socioecon�micos. Algunos especialistas han destacado que

la importancia del factor socioecon�mico y de las inequidades existentes en una regi�n han

convertido a la segregaci�n residencial en virtual sin�nimo de polarizaci�n social o exclusi�n,

perdiendo de vista la especificidad espacial que le es consustancial (Sabatini, 1999). Este autor

ha efectuado una verdadera disecci�n del concepto de segregaci�n, sosteniendo que ÒEn

t�rminos simples, segregaci�n espacial o residencial es la aglomeraci�n geogr�fica de familias

de una misma condici�n o categor�a social, como sea que se defina esta �ltima, social,

racialmente o de otra forma. En t�rminos m�s complejos, podemos diferenciar tres dimensiones

principales de la segregaci�n: (a) la tendencia de un grupo a concentrarse en algunas �reas; (b)

la conformaci�n de �reas socialmente homog�neas; y (c) la percepci�n subjetiva que tiene la

gente de las dimensiones objetivas de la segregaci�nÓ. As�, para que haya segregaci�n territorial

no basta con la existencia de disparidades en el conjunto sino que deben tener una expresi�n

geogr�fica, es decir, grupos de poblaci�n distintos habr�n de tener localizaciones diferentes.

En los �ltimos a�os, diversos autores han venido sosteniendo que la segregaci�n socio territorial

es un fen�meno que ha aumentado en las �ltimas d�cadas, producido, fundamentalmente, por

el aumento de las disparidades de ingreso que muestran su correlato en el territorio. Sumado a

ello, se intensifica el  efecto de la mercantilizaci�n del suelo, que conllev� una mayor correlaci�n

entre el valor del suelo y el nivel socioecon�mico de la poblaci�n que lo ocupa. A estos dos

elementos fundamentales. Cabe agregar otros no menos importantes, como la pretensi�n de

exclusividad de los grupos sociales emergentes, sumado a pol�ticas p�blicas que privilegiaron las

inversiones en los �mbitos en donde se asentaron estos grupos, acentuando la disparidad y la

segregaci�n antes enunciada.

PRECIO DEL SUELO, RENTA URBANA Y SEGREGACIîN SOCIOTERRITORIAL EN LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES4

Como se analiz� anteriormente, Jaramillo planteaba que lo que se transa en el mercado no es

la tierra misma, sino el derecho a percibir la renta. Esta afirmaci�n es claramente comprobable

en la Ciudad de Buenos Aires. Al analizar la renta del suelo es preciso remarcar que el precio

est� dado por la capacidad de generar valor que tiene cada lote, aunque �ste sea potencial, m�s

all� de las verdades capacidades que puede tener ese terreno en la actualidad. En tal sentido,
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en el valor del suelo est� impl�cita la noci�n de valor futuro, entendido como la generaci�n

de valor que se puede obtener de lo construido en ese lote, independientemente de lo que

acontece en dicha �rea en la actualidad.

La estructura territorial que se fue conformando en la Ciudad de Buenos Aires responde

a la interacci�n de fuerzas muchas veces opuestas, entre los agentes inmobiliarios, los

constructores, los comerciantes e industriales, los distintos grupos sociales y el Estado.

A continuaci�n se indagar� acerca de la conformaci�n estructural del valor del suelo en

la Ciudad de Buenos Aires, analizando en primer lugar el rol del centro politico y

administratvo como ordenador de la renta. Luego, se examinar� c�mo la regulaci�n del

suelo imprime caracteristicas diferenciales a la renta, concentradas en los distintos usos

y potencialidades de cada lote particular. Para finalizar, se examinar� como act�a la renta

en la segregaci�n residencial, estudiando para ello el comportamiento y estrategias de los

grupos sociales ÒganadoresÓ y ÒperdedoresÓ durante los a�os Õ90.

EL CENTRO URBANO COMO ORDENADOR DE LA RENTA

Estudiar el valor del suelo y la segregaci�n socioterritorial implica situar el an�lisis dentro

del �rea territorial a la que pertenece la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, el

Cuadro 1 permite apreciar las variaciones del precio del suelo en la Regi�n Metropolitana.

As�, sobre un promedio de 624 pesos el m2 de suelo urbano en 2000 para la Ciudad de

Buenos Aires, se observa una depreciaci�n del precio del suelo desde el centro hacia la

periferia de la Regi�n, encontr�ndose los menores valores en la franja superior a los 35

Km. en donde coinciden los terrenos de uso urbano y uso rural. Mientras m�s cercanos al

centro se encuentran ubicados los terrenos, mayor es la diferencia entre los lotes

ubicados en el norte y en el sur. En el Mapa 1 se puede apreciar la conformaci�n territorial

de la Regi�n Metropolitana y c�mo los precios de la Ciudad tienen una incidencia que

sobrepasa los 40 Km. de radio desde el centro de la Ciudad. 

Estos precios muestran la evoluci�n territorial de la Regi�n Metropolitana. La d�cada del

Ô90 mostr� un mayor crecimiento en la zona norte de la Regi�n sobre el desarrollo de la

zona sur y oeste. La construcci�n de la autopista Panamericana, la nuevas localizaciones

empresarias y sobre todos los nuevos emprendimientos urbanos permitieron un

desarrollo diferencial entre estos ejes. Sin embargo, por la complejidad del tema solo se

plantean estas problematicas, analizando con detalle los precios del suelo en la Ciudad de

Buenos Aires y c�mo �stos estan intrinsicamente vinculados con la segregaci�n

socioterritorial que en la Ciudad se produce.
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MAPA 1

REGIîN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico. GCBA.

CUADRO 1

PRECIOS Y SUPERFICIES PROMEDIOS EN TERRENOS DE LA REGIîN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. A�O 2000

Fuente: Universidad Torcuato Di Tella, Estudio del suelo urbano. 

Norte 507,2 337,7 759,7 130,4 908,3 54,6 664,7 187,3

Oeste 407,7 250,2 475,2 118,8 776,4 24,1 469 158,5

Sur 460,0 202,1 461,9 89,7 833,4 26,4 462,3 137,5

Total 460,6 289,8 548,5 118,1 875,4 47,8 553,2 171,2

M2 PROM. PRECIO M2

DE 0 S 20 KM

M2 PROM. PRECIO M2

DE 20 A 35 KM.

M2 PROM. PRECIO M2

MçS DE 35 KM.

M2 PROM. PRECIO M2

TOTAL
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5 V�ase ÒEstad�stica de Edificaci�n de la Ciudad de Buenos AiresÓ, DGEyC, GCBA.

SEGREGACIîN TERRITORIAL Y VALOR DEL SUELO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La estructura del valor del suelo, supera las variaciones econ�micas de corto plazo. Entre

diciembre de 2001 y junio de 2003, el patr�n territorial del precio del suelo en la Ciudad de

Buenos Aires no vari� significativamente. Los mayores valores siguen correspondiendo a la zona

central de la urbe. Asimismo, los precios son m�s elevados en el norte que en el sur, con una

ÒislaÓ de valoraci�n positiva en los barrios del centro geogr�fico de la Ciudad (Flores, Parque

Chacabuco y Caballito). As�, y producto de una mayor estabilidad en los precios de los terrenos,

en el mapa del mes de junio se aprecia una heterogeneidad menor entre los valores de barrios

pr�ximos que los registrados en los relevamientos de marzo, junio y diciembre de 2002; y del

registrado en marzo de 2003, producto sin duda de la disminuci�n de la incertidumbre

econ�mica y del reacomodamiento de los precios (ver Mapa 2). Adem�s, se pude observar que

en el norte y en el centro geogr�fico, los precios promedio sufrieron un incremento respecto a

su entorno, producto especialmente de la valorizaci�n positiva de algunas �reas residenciales,

motorizadas fundamentalmente en la construcci�n de viviendas multifamiliares, que se observa

en un alza significativa de los permisos de construcci�n en esta zona de la Ciudad5.

MAPA 2

VALOR PROMEDIO DEL M2, EN DîLARES, EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

Fuente: CEDEM. Secretar�a de Desarrollo Econ�mico. GCBA. En base a relevamiento propio.

PRECIO PROMEDIO DEL M2 EN EL MES

JUNIO DE 2003
PRECIO PROMEDIO DEL M2 EN EL MES DE

DICIEMBRE 2001
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GRçFICO 1

VALOR PROMEDIO DEL SUELO EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL MES DE DICIEMBRE DE

2001.

Fuente: CEDEM. Secretar�a de Desarrollo Econ�mico. GCBA. En base a relevamiento propio.

Los Gr�ficos 1 y 2, permiten apreciar el abrupto descenso de los precios del centro respecto al

anillo que lo rodea, mientras que el precio medio del resto de los barrios decrece de manera m�s

homog�nea, una vez que supera el �rea central. Asimismo, al examinar cada eje

independientemente, se observa que en el eje norte los valores decrecen en todos los barrios.

Sin embargo, al analizar el eje oeste, se puede demostrar la suba de los precios promedios en

el barrio de Caballito por encima de los barrios m�s pr�ximos al centro (Almagro y Balvanera),

luego los valores siguen decreciendo hasta las proximidades de la General Paz donde los valores

promedio vuelven a subir. En el eje sur, el decrecimiento de los valores es menos evidente que

en los otros ejes. As�, se observa que en el barrio de San Telmo los valores promedios son

superiores a los obtenidos para el barrio de Monserrat; en Nueva Pompeya los valores promedio

son superiores a los obtenidos en el barrio de Barracas; y en Villa Riachuelo son superiores a

los registrados en Villa Lugano (es de destacar que los valores entre estos barrios son bastantes

pr�ximos entre s�, adem�s de ser bastantes bajos en comparaci�n con el resto de la Ciudad).
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GRçFICO 2

VALOR PROMEDIO DEL SUELO EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL MES DE JUNIO DE 2003.

Fuente: CEDEM. Secretar�a de Desarrollo Econ�mico. GCBA. En base a relevamiento propio.

Este mayor valor del precio del suelo urbano se evidencia en la fuerte concentraci�n de la

inversi�n no residencial a lo largo de la d�cada del Õ90. En los siguientes mapas se puede

observar c�mo la inversi�n no residencial se concentra en unos peque�os puntos del territorio.

En el mapa de la derecha, que releva los permisos de obra no residencial 1991 Ð1998, se aprecia

que casi el 30% de los m2 permisados se localizaron en el centro urbano, fundamentalmente

promovido por la construcci�n de edificios de oficinas corporativas. En el mapa de la izquierda

se aprecia que los permisos en el centro administrativo en los �ltimos tres a�os, representa s�lo

el 10% de los permisos no residenciales, aunque sigue siendo significativo, porque el resto de

los permisos reflejan todas las obras no residenciales. En tal sentido, se puede observar como

el centro urbano de la metr�poli de Buenos Aires se ha resignificado en funci�n de la localizaci�n

de las sedes de las grandes empresas trasnacionales que encontraron en el �rea central un sitio

ÒoptimoÓ de localizaci�n.
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MAPA 3

PERMISOS DE CONSTRUCCIîN NO RESIDENCIAL. DISTRIBUCIîN POR CIRCUNSCRIPCIîN ELECTORAL Y POR BARRIO

(EN %)

RENTA DIFERENCIAL Y VALOR DEL SUELO

Los usos del suelo en la Ciudad de Buenos Aires est�n regulados por el C�digo de Planeamiento

Urbano. En tal sentido, aunque tambi�n act�an otros determinantes en la conformaci�n del

precio, se advierte una correlaci�n positiva entre los usos del suelo y el valor del mismo. En el

cuadro siguiente se evidencia que los mayores precios de oferta corresponden a valores

incluidos dentro del distrito Central. Luego es seguido por los distritos residenciales y

equipamiento, finalizando con menores valores los lotes ubicados en los distritos industriales y

que por ello, tienen restricciones para otros usos.

El distrito residencial que presenta el precio m�s elevado es el distrito R2a1, con alto grado de

consolidaci�n y densificaci�n. Este distrito posee un factor de ocupaci�n del suelo (FOT) de 3,

siendo seguido por los distritos residenciales R2a2 cuyo FOT es 2,5. A medida que disminuye el

grado de intensidad del uso del suelo residencial, descienden los valores promedio,

encontr�ndose una correlaci�n positiva entre la capacidad constructiva y el valor del precio, lo

cual permite agregar otros par�metros en el an�lisis del precio del suelo y en la obtenci�n de

renta en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de la DGEyC del GCBA.

BARRIOS

(1999-2002)
CIRCUNSCRIPCIîN ELECTORAL

(1991-1998)
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Es de destacar, entonces, que la regulaci�n estatal de los usos del suelo le otorga distintas

rentas al suelo. Un lote en un distrito con mayor Factor de Ocupaci�n del Suelo (FOT), tiene un

mayor precio que otro emplazado en las cercan�as con un FOT menor. Es por ello que un cambio

en el C�digo de Planeamiento Urbano modifica la renta del suelo. Sin embargo, esto no siempre

genera efectos positivos sobre el �rea en donde se modifica el C�digo, al menos no

necesariamente. 

Un ejemplo concreto de este impacto negativo est� dado con los cambios de C�digo de categor�a

Industrial a Equipamiento, que al permitir una mayor constructibilidad elevaron los precios de

los lotes. La implementaci�n de restricciones sobre la actividad industrial gener�, como

resultado final, la degradaci�n del �rea: no se desarrollaron inversiones en equipamiento y se

restringi� el uso industrial. Otro ejemplo en este mismo sentido, fue el de incorporar mayor FOT

a las avenidas del sur de la Ciudad. Esto desemboc� en un aumento del precio del terreno por

la obtenci�n de una renta mayor. El resultado actual es que en la zona no se han desarrollado

edificios de altura y ya no es posible la edificaci�n residencial de baja densidad, por el

encarecimiento del suelo. Estos dos ejemplos sirven para advertir la incidencia que tiene la

regulaci�n en el precio y en la renta del suelo. Los cambios del C�digo act�an sobre la renta y

pueden ocasionar el cambio profundo de un �rea, ya sea hacia su desarrollo o deterioro.

Para apreciar este fen�meno es pertinente analizar la influencia que ejerce el costo del m2

construible en el precio del suelo. Aqu� tambi�n se evidencia una correlaci�n positiva entre

distribuci�n territorial y valor del m2. Los mayores valores se registran en el centro y norte de

la Ciudad, mientras que en Villa Devoto, Villa Urquiza y Villa del Parque tambi�n se evidenciaron

valores que superan el de la media de la Ciudad. En los barrios de Caballito y Parque Chacabuco

tambi�n se encuentran valores superiores a la media, mientras que los menores valores se

localizan en los barrios del sur y en algunos barrios del oeste de la Ciudad. 

CUADRO 2

DISTRIBUCIîN DE LA CANTIDAD DE LOTES OFRECIDOS Y PRECIOS POR M2, EN DîLARES, EN EL MES DE JUNIO DE

2003, SEGòN CîDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Fuente: CEDEM. Secretar�a de Desarrollo Econ�mico. GCBA. En base a relevamiento propio.

DISTRITOS CANTIDAD

DE OFERTAS

çreas Centrales 129 71.963 365 1.299 80

Residenciales 338 135.562 330 2.167 57

De equipamiento 58 94.823 259 1.167 53

Industriales 5 1.549 93 138 43

Otras 26 11.091 324 834 70

M2

OFERTADOS

PRECIO

PROMEDIO

PRECIO

MçXIMO

PRECIO

MêNIMO
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MAPA 4

PRECIO DEL M2 CONSTRUIBLE EN EL MES DE JUNIO DE 2003 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Fuente: CEDEM. Secretar�a de Desarrollo Econ�mico. GCBA. En base a relevamiento propio.

VALORIZACIîN DEL SUELO Y SEGREGACIîN RESIDENCIAL

Si bien hist�ricamente en la Ciudad de Buenos Aires los distintos grupos sociales se localizaron

en �reas diferentes, generando proceso de segregaci�n urbana, es posible afirmar que en la

d�cada del Õ90 este proceso fue m�s marcado y profundo. Las disparidades socioecon�micas

tuvieron su correlato en el territorio, y los grupos sociales buscaron (con distintas estrategias)

un sitio en d�nde habitar. As� en la d�cada del noventa la construcci�n estuvo focalizada en

algunos puntos de la Ciudad.

Como se mencionaba en el apartado te�rico, la renta se genera como resultado del precio del

producto (es decir, el precio del producto no es el resultado de la imposici�n de una renta). El

estudio del valor del suelo para uso residencial verifica claramente esta afirmaci�n. La renta es

el resultado de la acci�n de los distintos grupos sociales que buscan un lugar para habitar y

est�n dispuestos a pagar un precio mayor por ocupar ese espacio. Las diferencias socio-

econ�micas se traslucen en el espacio geogr�fico a trav�s del precio del suelo. El caso de los

countries o barrios cerrados en la Regi�n Metropolitana son un ejemplo evidente. En la Ciudad

este fen�meno se aprecia en ciertos espacios ÒganadoresÓ, aquellos que recibieron durante los

�ltimos a�os las inversiones residenciales. 



6 El hacinamiento hace referencia a las cantidad de personas que viven en un mismo cuarto. 
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SEGREGACIîN RESIDENCIAL

Aunque no se cuenta con una gran cantidad de indicadores territoriales que permitan observar

el aumento de la segregaci�n residencial en la Ciudad de Buenos Aires, algunos datos del Censo

de Poblaci�n y Vivienda del a�o 2001 nos permiten observar la mayor polarizaci�n territorial que

se produjo a lo largo de la d�cada. Si se analiza la distribuci�n territorial de los hogares con

necesidades b�sicas insatisfechas (NBI) en 1991 y en 2001, se advierte una disminuci�n del

porcentaje de estos hogares en todo el norte de la Ciudad y un aumento (no muy significativo)

del porcentaje en todos los Distritos Escolares del Sur, en donde los hogares con NBI

representan entre un 16,5% y un 23,2% de los hogares (Mapa 5). Al mismo tiempo, si

analizamos s�lo el indicador Hacinamiento6 podemos observar que en la zona sur de la Ciudad,

entre el 4,3% y el 6,7% de los hogares tienen m�s de tres personas por cuarto, mientras que

en el oeste y en el norte de la Ciudad estos porcentajes son casi insignificantes. (Mapa 6)

MAPA 5

HOGARES CON NBI, POR DISTRITO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1991 - 2001

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico. En base a Censo Nacional de Poblaci�n y Vivienda, 2001. INDEC.

20011991
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MAPA 6

HACINAMIENTO. HOGARES DE MçS DE TRES PERSONAS POR CUARTO, 2001.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico. En base a Censo Nacional de Poblaci�n y Vivienda, 2001. INDEC.

LOS GRUPOS SOCIALES GANADORES. LA CONSTRUCCIîN DE EDIFICIOS EN TORRE COMO MOTOR DE LA SEGREGACIîN

RESIDENCIAL

Al analizar la localizaci�n de los permisos residenciales a lo largo de la d�cada del noventa se

advierte claramente el doble proceso de valorizaci�n del suelo y de segregaci�n producido por

la concentraci�n territorial de los nuevos emprendimientos urbanos en la Ciudad de Buenos

Aires. Este proceso de valorizaci�n de la renta del suelo para actividades residenciales se

produce en los barrios del eje norte de la Ciudad, principalmente en los barrios de Belgrano y

N��ez, y en el Centro Geogr�fico de la Ciudad, sobre todo en los barrios de Caballito y Flores.

As�, se puede observar c�mo la valorizaci�n del suelo est� actuando y reproduciendo la

construcci�n diferencial en la Ciudad por un lado con barrios que  concentran la inversi�n y

aglomeran un tipo societario y por otro, barrios que quedan aplazados de este desarrollo

exclusivo y excluyente.
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Sin embargo, el siguiente mapa, que muestra los finales de obra entre septiembre de 2001 hasta

mayo de 2003, permite advertir que no en todos esos barrios ÒganadoresÓ se concentra la

inversi�n, si no que ella se produce en algunos ejes, tal el caso de la Av. Libertador, algunas

�reas de los barrios de Belgrano y Villa Urquiza, un segmento del barrio de Villa Devoto, la zona

sur del barrio de Caballito y la zona norte de Parque Chacabuco, sitios por otra parte donde se

concentran los valores m�s altos del suelo de la Ciudad y donde se localiza la oferta de viviendas

residenciales para los sectores sociales con alto poder adquisitivo. 

MAPA 7

PERMISOS DE CONSTRUCCIîN RESIDENCIAL POR CIRCUNSCRIPCIîN ELECTORAL Y POR BARRIOS. CIUDAD DE

BUENOS AIRES

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos de la DGEyC del GCBA.

BARRIOS

(1999-2002)
CIRCUNSCRIPCIîN ELECTORAL

(1991-1998)
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LA TOMA DE TIERRA. EL ACCESO A LA VIVIENDA POR FUERA DEL MERCADO Y DEL ESTADO

Aunque el trabajo se centra en la relaci�n del precio y la segregaci�n residencial, es imposible

dejar de mencionar como act�an los grupos sociales cuando no pueden acceder al mercado

ÒformalÓ del suelo. En esos casos, una de las estrategias es la ocupaci�n de tierras urbanas,

motorizadas sobre tierras generalmente fiscales o privadas degradadas y donde no se realiza

un uso efectivo de la propiedad. En esta Ciudad, durante la d�cada del noventa se duplic� la

poblaci�n que habita en la las llamadas villas de emergencia. En 1991, se hab�an censado unas

50.491 personas en villas, mientras que en 2001 la poblaci�n en estos asentamientos llegaba a

los 108.056 habitantes. El crecimiento de estas villas responde al fuerte proceso de

redistribuci�n regresiva del ingreso y a la crisis ocupacional que trajeron las reformas

econ�micas de los a�os noventa. 

MAPA 8

FINALES DE OBRA RESIDENCIALES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, DESDE SEPTIEMBRE DE 2001 HASTA MAYO

DE 2003

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA. En base a datos de la Direcci�n de Fiscalizaci�n obra y
catastro, e informaci�n period�stica.
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En tal sentido, si se analiza la distribuci�n territorial de las villas de emergencia, se aprecia que,

a excepci�n de la villa 31, que se localiza en el centro-norte de la Ciudad,  m�s dos villas

menores (una cercana a la Ciudad Universitaria en el barrio de N��ez y otra en un terreno

ferroviario del barrio de Caballito), las restantes 18 villas que se encuentran en la ciudad, se

localizan en el sur, predominantemente en el sur oeste (barrios de Lugano, Pompeya, Flores Sur,

Parque Avellaneda y Mataderos) �reas por otro lado, en donde se verifican los menores valores

del suelo de la Ciudad.

15 5.167 9.874 91,1

19 2.006 3.330 66,0

17 554 785 41,7

20 7.460 16.348 119,1

16 110 119 8,2

6 5.604 8.013 43,0

1-11-14 4.894 21.799 345,4

3 3.503 7.133 103,6

Calacita 0 649

Lacarra 0 547

21-24 10.822 16.072 48,5

NHT  Zavaleta 2.572 4.832 87,9

26 220 455 106,8

31 5.668 12.242 116,0

13 bis 266 620 133,1

Los Piletones 0 2.645

NHT del Trabajo 1.645 1.744 6,0

Morixe 0 138

Ciudad Universitaria 0 76

Reserva Ecol�gica 0 355

Villa Dulce 0 280

TOTAL 50.491 108.056 114,00

CUADRO 3

DISTRIBUCIîN DE LA POBLACIîN EN VILLAS DE EMERGENCIA SEGòN CENSOS DE POBLACIîN 1991 / 2001.

CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico. En base a: Censo Nacional de Poblaci�n y Vivienda, 2001.

INDEC.

2001
VARIACIîN

%
1991ASENTAMIENTO
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SêNTESIS Y CONCLUSIONES

Este trabajo intent� abordar la compleja problem�tica de la renta del suelo y la segregaci�n

socioterritorial en la Ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, el abordaje te�rico conceptual

permite evidenciar como desde la econom�a se trat� el tema de la renta como un valor

resultante de la apropiaci�n de la productividad econ�mica por un agente no productivo. Estas

relaciones de valor inducen a los distintos agentes a buscar aquellas �reas de la Ciudad donde

pueden obtener una renta mayor. Es en este momento cuando la renta diferencial y la renta de

monopolio adquieren un papel importante en la explicaci�n de los precios de los terrenos. As�,

los due�os de la tierra buscando la valorizaci�n m�s alta de las propiedades tratan de

apropiarse de un porcentaje del valor de la producci�n por el hecho de ser propietario de la

tierra, imprescindible para desarrollar las actividades.

As�, se indag� sobre la valorizaci�n de los terrenos de la ciudad (y especialmente sobre el precio

futuro de lo construible), evidenci�ndose que la renta diferencial es producto de las distintas

localizaciones y de las externalidades positivas o negativas que rodean a cada lote en particular.

As�, en lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires los distintos valores se asocian a la renta

capaz de obtener y a como los distintos grupos van imprimiendo su propia marca en el espacio. 

A tal efecto y en una primera instancia se situ� a la Ciudad de Buenos Aires, en funci�n de la

Regi�n Metropolitana, comprob�ndose como el valor como centro territorial sigue determinando

los valores en el resto de la Regi�n, comport�ndose el centro administrativo y de negocios como

rector de la renta de cada propietario individual. Las inversiones en la d�cada del noventa

reforzaron la primac�a del centro urbano, a partir de la localizaci�n de edificios de oficinas,

principalmente a partir del gran desarrollo del sector servicios.

En lo que respecta a la valorizaci�n residencial se evidenci� como en algunos barrios de la

Ciudad se han profundizado fen�menos de segregaci�n socioterritorial a partir de que los

grupos sociales se concentran en un �rea espacial concreta. As� parece m�s que evidente la

correlaci�n del precio del suelo con las caracter�sticas econ�micas de cada territorio de la urbe.

Adem�s, la segregaci�n socioterritorial crea espacios con alta valorizaci�n residencial mientras

que determina el escaso valor de las otras �reas. Al tiempo que el ordenamiento territorial (y

las actividades que se permiten en cada superficie) permite una mayor valorizaci�n en los

distritos comerciales y residenciales, en los distritos industriales se corroboraron los menores

valores del suelo. La distribuci�n no es tan uniforme en todos los ejes, ya que se encuentran

algunas zonas de mayor valorizaci�n que no responden exclusivamente al par�metro de la

distancia. Tal el caso de los barrios de Flores, Caballito y Villa Devoto, en donde el proceso de

segregaci�n socioterritorial permite encontrar precios m�s elevados que para el resto del �rea

circundante.

El resultado de estas transformaciones territoriales sobre una estructura socio-econ�mica-

territorial hist�ricamente desigual, parece ser el agravamiento de la segregaci�n residencial.

As�, como se pudo observar, la polarizaci�n social y econ�mica conllevan necesariamente a la

polarizaci�n territorial, generando espacios cada vez m�s fragmentados.
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1 En este sentido, lo aportado por este trabajo resulta complementario de lo publicado con anterioridad, raz�n por la cual se ha retomado, en algunos casos,
conclusiones previamente se�aladas en informes anteriores sin hacer aqu� las demostraciones pertinentes, o dado por sentado, ciertos rasgos generales descriptos
en tales trabajos.  
* El autor agradece la valiosa colaboraci�n y los aportes de Elina L�pez en la elaboraci�n de este documento.

El presente documento se propone realizar una primera aproximaci�n a la caracterizaci�n de los

puestos de trabajo a los cuales acceden los profesionales residentes en el �rea metropolitana de

esta Ciudad y que desempe�an su actividad dentro de los l�mites territoriales de la Ciudad de

Buenos Aires. El mismo forma parte del conjunto de estudios referidos a la materia que

desarrolla el Observatorio del Mercado Laboral del CEDEM, que tiene por objeto monitorear la

evoluci�n de la problem�tica laboral en el �mbito de la Ciudad de Buenos Aires1. En este sentido,

el presente informe buscar� ahondar en la investigaci�n del desempe�o del conjunto de

trabajadores con mayores credenciales educativas, a partir del an�lisis de los principales

cambios- en t�rminos cualitativos y cuantitativos- producidos en su inserci�n laboral en el

per�odo 1993 - 2002. La fuente utilizada ha sido la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

correspondiente al �rea metropolitana del Gran Buenos Aires, siendo los principales atributos

analizados la inserci�n de los universitarios por rama de actividad, g�nero, edad, posici�n en el

hogar, categor�a ocupacional, calificaci�n laboral, cantidad de horas trabajadas, n�mero de

ocupaciones y nivel de formalidad de la relaci�n laboral. 

ÀPOR QU� ANALIZAR A LOS UNIVERSITARIOS?

El an�lisis de la performance laboral de este segmento, resulta particularmente importante dado

la relevancia que tienen los universitarios, en t�rminos de su participaci�n relativa, sobre el total

de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires. En efecto, una de las caracter�sticas peculiares

de esta Ciudad es el alto nivel educativo de su poblaci�n. Seg�n la �ltima estimaci�n disponible,

cerca de un tercio de la poblaci�n residente tiene estudios universitarios completos (464.000

personas) o incompletos (443.500 personas), en tanto que �ste porcentaje se eleva al 45% si

solo se considera la poblaci�n econ�micamente activa. 

Esto significa que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una importante ventaja en t�rminos del

nivel de instrucci�n de su poblaci�n, que necesita ser estudiada y conocida con detenimiento,

con el prop�sito de lograr el mejor aprovechamiento de este recurso. En este sentido, cabe

se�alar que m�s de una quinta parte de los ocupados en esta Ciudad (22,7%) son trabajadores

que cuentan con una instrucci�n formal universitaria completa. Algunos indicadores, no

obstante, estar�an indicando que existe un creciente nivel de subutilizaci�n de estos

LA DEMANDA LABORAL DE LOS UNIVERSITARIOS EN LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

POR MARCELO YANGOSIAN*
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2 Ya que la misma resultar�a de sumar al total de la poblaci�n econ�micamente activa de esta Ciudad el total de los residentes en el Conurbano dispuestos a trabajar
en la misma, cosa que no se puede discriminar a partir de la informaci�n provista por la EPH actualmente. 

trabajadores (sobreeducaci�n, subocupaci�n, entre otros) al tiempo que se percibe un paulatino

incremento de la desocupaci�n en este segmento. Estos factores, analizados a la luz de la

caracterizaci�n de los puestos de trabajo que hoy ocupan los profesionales que desempe�an su

actividad en la Ciudad de Buenos Aires, permitir�n una aproximaci�n al grado de adecuaci�n

existente entre los puestos de trabajo generados en la Ciudad y la disponibilidad de recursos

humanos residentes en la misma. 

ÀPOR QU� CENTRARSE EN LOS PUESTOS DE TRABAJO, ES DECIR EN LA DEMANDA LABORAL, Y

NO EN LA OFERTA?

La respuesta a esta pregunta se encuentra en las caracter�sticas intr�nsecas del mercado de

trabajo de esta Ciudad, las que lo vuelven un mercado particular. 

La estructura productiva de la Ciudad de Buenos Aires genera cerca de 1,9 millones de puestos

de trabajo. No obstante, la oferta de trabajo de los residentes de la misma apenas supera los

1,5 millones. En virtud de ello, y dado las caracter�sticas hist�ricas que determinaron el

desarrollo del �rea metropolitana de la Ciudad, esta diferencia se completa con trabajadores del

Conurbano bonaerense, lo que determina que el an�lisis del mercado de trabajo de la Ciudad Ðo

de la performance de un segmento de sus trabajadores como pueden ser, en este caso, los

universitarios de la Ciudad de Buenos Aires- no pueda centrarse en lo que sucede �nicamente

con sus residentes. 

En funci�n de esto y dado que no se cuenta con la informaci�n referida al total de la oferta de

trabajo de la Ciudad de Buenos Aires2, se ha decidido centrar el an�lisis en la demanda de

trabajo generada por la estructura productiva de la Ciudad. Ello se fundamenta adem�s, en el

hecho de que es �sta, en definitiva, la que determinar� las caracter�sticas y condiciones en la

que se inserta la oferta de trabajo (tanto la local como la residente en el Conurbano).

EL ANçLISIS DE LA DEMANDA LABORAL DE LOS UNIVERSITARIOS EN LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Ciudad de Buenos Aires ocupaba en octubre de 2002 a m�s de 1.850.000 personas, el 22,7%

de los cuales (420.000) eran universitarios. Esto significa que uno de cada cinco trabajadores

que desempe�an su actividad laboral en esta Ciudad cuenta con un nivel de estudios formales

igual o superior al universitario de grado. La creciente importancia de este segmento ha sido una

de las caracter�sticas destacables de la d�cada, ubic�ndose actualmente este nivel en su m�ximo

registro hist�rico. 

En este sentido, tal como se observa en el cuadro siguiente, la evoluci�n del periodo 1993 Ð2002

da cuenta de un incremento del 52,2% de los puestos de trabajo pertenecientes al segmento.

La misma es producto de un continuo proceso de crecimiento que, en t�rminos num�ricos, se

tradujo en la incorporaci�n de m�s de 144.000 profesionales, a los ya ocupados en la Ciudad al

comienzo de la serie. 
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4 A nivel nacional, se registr� una suba acumulada de 1% en las cantidades totales de las exportaciones durante el primer semestre de 2002 y una ca�da acumulada
en los precios del 8%. 

Cabe destacar que esta expansi�n del n�mero de ocupados universitarios se produce en un

contexto de contracci�n general del empleo en la Ciudad, caracterizado por la p�rdida de m�s

de 120.000 puestos de trabajo. Estas variaciones de signos contrarios, y el consiguiente

incremento de la participaci�n de los trabajadores universitarios en el total de los ocupados en

esta Ciudad, se explican por la existencia de un proceso que podr�a denominarse de movilidad

descendente. Esto es, en el actual contexto de exceso de oferta de mano de obra los

empleadores prefieren -a la hora de incorporar m�s trabajadores- a los m�s instruidos, lo que

genera, en t�rminos agregados, una sustituci�n de los menos instruidos por �stos. 

La din�mica de este proceso puede observarse en el siguiente gr�fico, en el que se ilustra de

alg�n modo lo antedicho. En �l se aprecia como el crecimiento de la ocupaci�n de los

universitarios se ha mantenido en forma constante desde el a�o 1995 hasta el 2000,

atravesando incluso las crisis externas del tequila y la asi�tica, que impactaron negativamente

en el total de puestos de trabajo de la Ciudad. 

1993 Octubre 276.178 14,0 1.978.656

1994 Mayo 271.517 13,5 2.013.111

Octubre 260.600 13,1 1.996.046

1995 Mayo 293.377 14,9 1.970.005

Octubre 280.161 14,1 1.992.548

1996 Mayo 320.230 16,1 1.992.932

Octubre 324.324 16,2 2.003.001

1997 Mayo 327.234 16,2 2.015.509

Octubre 355.874 16,7 2.132.669

1998 Mayo 336.713 16,0 2.107.865

Octubre 363.912 17,3 2.107.648

1999 Mayo 396.523 18,2 2.176.621

Octubre 352.066 16,5 2.133.112

2000 Mayo 330.748 16,2 2.046.074

Octubre 365.756 17,5 2.091.818

2001 Mayo 355.675 17,7 2.010.037

Octubre 360.962 18,8 1.919.852

2002 Mayo 364.902 19,9 1.837.104

Octubre 420.446 22,7 1.854.902

Variaci�n porcentual 2002/1993 52,2% 62,4% -6,3%

Variaci�n 2002/1993 en val. abs. 144.268 8,7 -123.754

CUADRO 1

TOTAL DE OCUPADOS Y OCUPADOS UNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. A�OS 1993 - 2002 

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

OCUPADOS UNIVERSITARIOS

VAL. ABS. % 
TOTAL DE PUESTOSPERêODO
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Reci�n a partir del 2000 se percibe un retroceso y estancamiento en la evoluci�n de los puestos

de los universitarios, en consonancia con lo sucedido con el total de puestos de la Ciudad. Estas

ca�das siguen la evoluci�n del producto bruto geogr�fico que observa en ese a�o su primera

ca�da interanual desde el a�o 1995, aunque ya mostraba un cierto estancamiento desde el a�o

1999, a�o de la devaluaci�n brasilera. Las mediciones del �ltimo a�o por su parte, reflejan una

recuperaci�n de los puestos de trabajo ocupados por los profesionales en la Ciudad, pese a la

contracci�n general del total de puestos acaecida tras la fuerte devaluaci�n del peso y la ca�da

del producto.

GRçFICO 1

EVOLUCIîN DE LOS OCUPADOS UNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. A�OS 1993 Ð2002. 

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.
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M�s all� de esta evoluci�n general del n�mero de los ocupados universitarios en la Ciudad de

Buenos Aires vis-a-vis los restantes segmentos, los otros determinantes de la misma, as� como

la caracterizaci�n de sus principales modificaciones en t�rminos cualitativos ameritan un an�lisis

que tengan en cuenta otros factores. En tal sentido, el comportamiento del empleo en el

segmento bajo an�lisis guardar� cierta correspondencia con el desempe�o particular de las

ramas de actividad en las cuales se concentran los universitarios, por un lado, y con las

caracter�sticas que ha ido adquiriendo su inserci�n laboral en la pasada d�cada, por el otro. Las

particularidades de esta inserci�n ser�n el objeto de an�lisis de las siguientes secciones que

analizar�n los principales cambios producidos en la ocupaci�n de los universitarios en la Ciudad

de Buenos Aires a partir de diferentes atributos.

INSERCIîN LABORAL DE LOS UNIVERSITARIOS SEGòN RAMA DE ACTIVIDAD

La inserci�n laboral de los universitarios que realizan su actividad laboral en la Ciudad de Buenos

Aires, responde al perfil de la estructura productiva de esta Ciudad, caracterizado por la

importante presencia de actividades terciarias o de servicios. 

GRçFICO 2

EVOLUCIîN DEL TOTAL DE OCUPADOS, DE LOS OCUPADOS UNIVERSITARIOS Y EL PRODUCTO BRUTO GEOGRçFICO DE

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. A�OS 1993 Ð 2002.

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.
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3 Para un an�lisis en detalle ver Coyuntura econ�mica de la Ciudad de Buenos Aires N¼ 7, noviembre de 2002 y L�pez, Elina (2002): ÒLa Ciudad de Buenos Aires
durante la d�cada de los 90: Un balance en t�rminos de empleoÓ, Cuadernos del CEDEM N¼ 1. 
4 Incluye servicios inmobiliarios y de alquiler, alquiler de equipos de transporte, maquinaria y equipos, de efectos personales; Servicios de inform�tica, I&D,
Servicios empresariales (jur�dicos, contables, arquitectura, ingenier�a, etc.), obtenci�n y dotaci�n de personal, investigaci�n y seguridad, limpieza de edificios y
otros. Todo ello hace que esta rama presente caracter�sticas, escalas y estructuras empresariales muy heterog�neas. Coexisten unidades productivas de gran porte,
en t�rminos de cantidad de ocupados, como son las empresas de vigilancia, limpieza, seguridad, agencias de personal temporario, etc. Con micro empresas de alto
contenido profesional y/o t�cnico que realizan tareas de asesor�a o consultor�a y servicios de reparaci�n. 
5 Cabe se�alar que estas ramas son adem�s las que mayor participaci�n de universitarios sobre el total de ocupados en las mismas presentan. Esta participaci�n
supera el 40% en Servicios a las empresas y Educaci�n y salud privada, y est� cercana al 30% en Administraci�n, educaci�n y salud p�blica. 

GRçFICO 3

TOTAL DE OCUPADOS Y OCUPADOS UNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGòN SECTORES Y RAMAS

DE ACTIVIDAD AFINES. OCTUBRE 2002.

Seg�n la �ltima estimaci�n de la EPH el 63,9% de los ocupados en la Ciudad de Buenos Aires,

lo hac�an en actividades vinculadas a la provisi�n de servicios sean estos b�sicos (de salud y

educaci�n), sociales, personales, a las empresas, financieros, seguros y de la administraci�n

p�blica. El 34,9% restante se repart�a entre actividades industriales, de la construcci�n e

infraestructura -comunicaciones, transporte, gas, luz y agua- (23,1%), comerciales Ðincluyendo

restaurantes y hoteles- (11,8%) y otras (1,2%)3. En funci�n de esto, no sorprende la importante

concentraci�n de los universitarios en torno de las actividades de servicios, aunque en este

caso, la concentraci�n supera el 74%. 

En este sentido el siguiente cuadro, que reagrupa las ramas permitiendo una apertura mayor de

las actividades terciarias, muestra la alta concentraci�n de la inserci�n universitaria, aun al

interior del sector servicios. En efecto, s�lo tres ramas concentran cerca del 62,5% de la

ocupaci�n universitaria en la Ciudad y el 84,3% de la ocupaci�n universitaria espec�ficamente

vinculada a los servicios. Estas ramas son Servicios a las empresas4, Administraci�n, educaci�n

y salud p�blica y Educaci�n y Salud privada5 y explican, en particular las primeras dos, el 60%

del crecimiento de la ocupaci�n de los profesionales de formaci�n universitaria generado en la

Ciudad en la d�cada analizada.

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.
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6 Para una descripci�n detallada de la evoluci�n de estas ramas en particular, y de la estructura productiva de la Ciudad de Buenos Aires y su impacto en el empleo
en general, pueden consultarse los Cuadernos de CEDEM N¼ 1 y N¼2. 

As�, la evoluci�n del per�odo permite apreciar un incremento sostenido de la concentraci�n de los

universitarios en torno de estas ramas hasta octubre de 1998, cuando alcanz� su pico m�ximo

(75%). Este incremento se explica fundamentalmente por el fuerte crecimiento verificado en

Servicios a las empresas y Administraci�n, educaci�n y salud p�blica. La rama Educaci�n y salud

privada por su parte, mantuvo su dotaci�n de ocupados universitarios relativamente estable

durante todo el per�odo, raz�n por la cual observ� una importante contracci�n de su participaci�n

en el total. 

Esta din�mica responde a la evoluci�n que han tenido las respectivas ramas a lo largo de la

d�cada6 por un lado, y al proceso de movilidad descendente previamente se�alado, por el otro.

En este sentido, el fuerte incremento de Servicios a las empresas podr�a atribuirse

fundamentalmente al importante proceso de tercerizaci�n que se ha dado en todo tipo de

empresas a lo largo de la d�cada. Tal proceso favoreci� la multiplicaci�n de establecimientos del

rubro, dedicados a la prestaci�n de servicios, algunos de las cuales se caracterizan por su alta

concentraci�n profesional (Servicios de inform�tica, I&D, Servicios empresariales -jur�dicos,

contables, arquitectura, ingenier�a, etc.-). Este mismo proceso explicar�a en parte, la ca�da de la

participaci�n de los profesionales en las restantes ramas, en particular la industria y el comercio. 

Por otro lado, el importante avance de los profesionales en la administraci�n p�blica, educaci�n

y salud responder�a al crecimiento de estos sectores que se habr�a dado mediante una

importante incorporaci�n de universitarios. En este sentido, merece destacarse que el n�mero

de profesionales en tales ramas no solo avanz� en valores absolutos, sino que adem�s compens�

la ca�da de los menos instruidos incrementando significativamente su participaci�n porcentual,

en virtud del proceso de sustituci�n y desplazamiento de los ocupados de menor instrucci�n por

�stos. 
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Finalmente, el avance de los universitarios en el rubro Otros Servicios se explica,

fundamentalmente, por el crecimiento del sector Financiero y de Seguros. Esta expansi�n es

coincidente con el importante dinamismo en t�rminos de valor agregado, infraestructura y

empleo evidenciado por el sector en la Ciudad de Buenos Aires, durante la pasada d�cada, a

impulsos de la privatizaci�n del sistema previsional y de salud, las modificaciones al esquema de

protecci�n de riesgos del trabajo y el crecimiento del sector bancario a partir de 1996. Si bien

el n�mero de profesionales en estas ramas es aun escaso, lo que resulta importante en este

caso, es el crecimiento de su participaci�n porcentual al interior de la misma, que pas� del

13,4% al 28%. 

CUADRO 2

UNIVERSITARIOS OCUPADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGòN RAMA. A�OS 1993 Ð 2002.

1993 Octubre 18,8% 8,5% 21,4% 19,1% 22,9% 7,0% 276.178 100,0%

1994 Mayo 19,4% 8,1% 23,5% 17,1% 15,5% 14,8% 271.517 100,0%

Octubre 15,6% 7,6% 25,7% 18,0% 20,9% 11,3% 260.600 100,0%

1995 Mayo 16,9% 6,5% 29,5% 20,6% 15,6% 9,5% 293.377 100,0%

Octubre 13,4% 8,5% 34,1% 16,3% 16,1% 10,8% 279.054 100,0%

1996 Mayo 13,2% 5,9% 31,9% 21,3% 16,5% 10,6% 319.238 100,0%

Octubre 14,1% 8,8% 26,5% 28,3% 14,4% 7,2% 324.324 100,0%

1997 Mayo 14,2% 5,9% 24,9% 27,4% 18,0% 9,4% 327.234 100,0%

Octubre 13,6% 5,5% 26,3% 27,1% 18,1% 8,9% 355.874 100,0%

1998 Mayo 8,5% 6,5% 31,4% 25,2% 19,1% 8,9% 336.713 100,0%

Octubre 12,9% 6,8% 32,6% 23,9% 15,5% 7,8% 361.650 100,0%

1999 Mayo 14,0% 6,5% 33,4% 19,2% 16,7% 10,2% 395.367 100,0%

Octubre 14,9% 7,8% 30,0% 18,5% 18,6% 9,6% 348.869 100,0%

2000 Mayo 11,2% 5,2% 33,5% 21,4% 17,2% 10,5% 328.621 100,0%

Octubre 13,6% 5,4% 30,8% 18,6% 16,1% 15,0% 363.685 100,0%

2001 Mayo 14,5% 5,6% 26,0% 22,7% 19,1% 11,9% 353.389 100,0%

Octubre 13,3% 7,3% 24,1% 21,8% 18,4% 13,8% 360.962 100,0%

2002 Mayo 15,3% 5,7% 23,2% 22,7% 20,1% 12,8% 364.902 100,0%

Octubre 17,4% 5,8% 26,2% 20,5% 15,8% 11,7% 418.190 100,0%

Variaci�n en puntos 

porcentuales  y 

val. abs. 2002/1993 -1,5 -2,7 4,8 1,3 -7,1 4,7 142.012

INDUSTRIA,
CONSTRUCCIîN, E
INFRAESTRUCTURA

PòBLICA

Nota: En este cuadro se ha omitido el rubro Otros no vinculado a servicios cuya participaci�n en ning�n a�o llega a

3%

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

COMERCIO

MAYORISTA,
MINORISTA,

RESTAURANTES

Y HOTELES

PERêODO

SERVICIOS

A LAS

EMPRESAS

ADM.,
EDUCACIîN,

Y SALUD

PòBLICA

EDUCACIîN

Y SALUD

PRIVADA

SERVICIOS

RAMAS DE ACTIVIDAD

OTROS

TOTAL

%%%%%%% %%%%%%%% %VAL. ABS.



CATEGORêA OCUPACIONAL

La evoluci�n de la ocupaci�n de los profesionales universitarios en la Ciudad durante la pasada

d�cada ha observado importantes cambios en torno a la modalidad de su inserci�n. Antes de

describir estos cambios resulta necesario realizar algunas aclaraciones respecto a como ha sido

hist�ricamente �sta inserci�n.

El segmento de los universitarios se ha caracterizado por tener un porcentaje hist�ricamente

importante de trabajadores que desempe�an su actividad en forma aut�noma. Esta importante

masa de profesionales que ejercen su profesi�n en forma liberal determina que la tradicional

asociaci�n entre cuentapropismo e informalidad, que en general es v�lida (sobre todo en

determinadas ramas de actividad o en tareas poco calificadas), no sea aqu� tan lineal. Por

consiguiente, el aumento (disminuci�n) de la asalarizaci�n en este universo, no necesariamente

implica una mayor (menor) formalizaci�n de la actividad o mejora (empeoramiento) cualitativa

del empleo. De all� que la caracterizaci�n de la ocupaci�n universitaria a partir de esta variable

requiera ser analizada en forma conjunta con las restantes. 

As�, en virtud de los se�alado, puede observarse como los primeros a�os de la serie reflejan la

importancia del empleo no asalariado que, en sus diferentes modalidades, abarcada a cerca del

40% de los trabajadores universitarios que desempe�aban su actividad en la Ciudad de Buenos

Aires. La evoluci�n del per�odo, en tanto, muestra un significativo proceso de asalarizaci�n que

se refleja en el incremento de la participaci�n de este segmento a expensas de los restantes. 

En este sentido, la serie muestra que 3 de cada 4 puestos de trabajo generados en el per�odo y

ocupados por universitarios corresponden a la categor�a asalariada. As�, mientras este segmento

acumul� una variaci�n porcentual del 61,7%, lo que le permiti� alcanzar una participaci�n

superior al 65%, los dem�s segmentos registraron variaciones menores (del 22,8% y 43,4%

para los patrones y cuentapropistas respectivamente), lo que determin� el retroceso en t�rminos

de participaci�n porcentual de ambas categor�as. Esta asalarizaci�n no estuvo, sin embargo,

asociada a una mayor formalizaci�n, sino que por el contrario, tal como se ver� m�s adelante,

implic� un incremento del trabajo en negro. 
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Los �ltimos a�os, no obstante, parecen mostrar una leve recuperaci�n del cuentapropismo como

modalidad de inserci�n de los trabajadores universitarios, a expensas de las restantes. Esta

recuperaci�n se da, sin embargo, en un contexto recesivo caracterizado por una contracci�n de

las horas trabajadas, un incremento de la ocupaci�n demandante y una fuerte p�rdida del poder

adquisitivo de los ingresos, lo que impide asociarlo con las caracter�sticas que asum�a el trabajo

del profesional cuentapropista de la d�cada pasada o del principio de los noventa. Por el

contrario, parecer�a entonces que la actual situaci�n refleja m�s bien una nueva precarizaci�n

del trabajo. 

Fuente: CEDEM, Secretar�a de Desarrollo Econ�mico, GCBA, en base a datos del INDEC.

1993 Octubre ... 12,0 72.277 26,2 170.764 61,8 276.178 100,0

1994 Mayo ... 10,2 77.431 28,5 166.524 61,3 271.517 100,0

Octubre ... 10,5 70.502 27,1 162.722 62,4 260.600 100,0

1995 Mayo ... 8,6 81.544 27,8 186.514 63,6 293.377 100,0

Octubre ... 10,6 92.740 33,1 157.589 56,2 280.161 100,0

1996 Mayo ... 11,8 90.351 28,2 192.137 60,0 320.230 100,0

Octubre ... 10,0 77.592 23,9 214.213 66,0 324.324 100,0

1997 Mayo ... 10,8 73.249 22,4 218.588 66,8 327.234 100,0

Octubre ... 9,5 92.046 25,9 229.951 64,6 355.874 100,0

1998 Mayo ... 9,9 82.676 24,6 220.721 65,6 336.713 100,0

Octubre ... 8,8 88.455 24,4 242.153 66,8 362.699 100,0

1999 Mayo ... 11,1 109.051 27,5 243.553 61,4 396.523 100,0

Octubre ... 7,6 82.652 23,5 242.577 68,9 352.066 100,0

2000 Mayo ... 11,9 72.376 21,9 218.885 66,2 330.748 100,0

Octubre ... 9,8 77.181 21,1 252.640 69,1 365.756 100,0

2001 Mayo ... 10,2 64.785 18,2 254.610 71,6 355.675 100,0

Octubre ... 10,1 81.104 22,5 243.230 67,4 360.962 100,0

2002 Mayo ... 6,9 83.327 22,8 256.432 70,3 364.902 100,0

Octubre ... 9,7 103.637 24,6 276.133 65,7 420.446 100,0

Variaci�n porcentual 2002/1993 22,8% -19,4% 43,4% -5,8% 61,7% 6,2% 52,2%

VAL. ABS. 

* Incluye trabajador familiar sin remuneraci�n

... Coeficiente de variaci�n superior al 10%

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

PATRîN*

% 

PERëODO

VAL. ABS. 

CUENTA PROPIA

% VAL. ABS. 

ASALARIADO

% 

TOTAL

CUADRO 3

UNIVERSITARIOS OCUPADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGòN CATEGORêA OCUPACIONAL. A�OS 1993 Ð

2002.

CATEGORêA OCUPACIONAL

VAL. ABS. % 



ASALARIADOS UNIVERSITARIOS SEGòN TIPO DE REGISTRO

Habiendo se�alado la importancia creciente de la asalarizaci�n como modalidad de inserci�n de

este universo de trabajadores, resulta interesante indagar ahora respecto a la forma en la que

se ha dado este crecimiento. En este sentido, pueden distinguirse dos universos de asalariados:

el de los asalariados en blanco, que son aquellos a los que se le realizan aportes en concepto de

jubilaci�n y obra social y gozan de beneficios tales como vacaciones, aguinaldo e indemnizaci�n

en caso de despido; mientras que el otro universo, el de los trabajadores en negro, carece de

tales beneficios o bien debe precurs�rselo por su cuenta.

De este modo, la evoluci�n del per�odo permite observar una ca�da del porcentaje de asalariados

en blanco del 6%, o lo que es lo mismo un incremento de la informalidad de los asalariados que

pas� del 13,4% al 18,7%. La misma es producto de que el 27% de los puestos de trabajo

asalariados generados en el per�odo correspondi� a empleos con esta caracter�stica. 

Cabe se�alar, que si bien los universitarios poseen niveles de formalidad m�s elevados que el

resto de los trabajadores, el incremento de la informalidad aqu� ha sido levemente superior a la

del total. Esta situaci�n se da, sin embargo, por motivos diferentes en uno y otro universo,

fundamentalmente por la diferente evoluci�n del empleo en ambos segmentos. As�, mientras que

en el resto de los asalariados de nivel de instrucci�n inferior al universitario, la informalidad

ascendi� un 4,6% por la fuerte destrucci�n de empleos formales, aqu� el incremento del 6,1%

se dio por un incremento mayor del empleo no formal.
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GRçFICO 4

OCUPADOS UNIVERSITARIOS SEGòN CATEGORêA OCUPACIONAL. CIUDAD DE BUENOS AIRES. A�OS 1993-2002

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.
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1993 Octubre 146.679 86,6 169.404

1994 Mayo 140.976 86,2 163.589

Octubre 139.806 87,1 160.452

1995 Mayo 148.498 80,5 184.435

Octubre 129.648 83,3 155.556

1996 Mayo 166.994 87,9 190.052

Octubre 179.018 85,3 209.904

1997 Mayo 170.178 78,2 217.508

Octubre 185.874 81,2 228.994

1998 Mayo 178.251 81,2 219.461

Octubre 186.814 77,5 241.104

1999 Mayo 196.786 81,6 241.198

Octubre 191.844 79,4 241.493

2000 Mayo 181.402 82,9 218.885

Octubre 208.860 83,7 249.503

2001 Mayo 194.251 77,4 251.095

Octubre 189.679 79,8 237.625

2002 Mayo 206.576 80,9 255.331

Octubre 222.720 81,3 273.913

Variaci�n porcentual 
2002/1993 51,8% -6,1% 61,7%

VALORES ABSOLUTOS % 

CUADRO 4

UNIVERSITARIOS OCUPADOS SEGòN TIPO DE REGISTRO. A�OS 1993-2002

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

ASALARIADOS EN BLANCO

TOTALPERêODO

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

GRçFICO 5

TOTAL DE OCUPADOS ASALARIADOS SEGòN TIPO DE REGISTRO Y PORCENTAJE DE ASALARIADOS UNIVERSITARIOS EN

BLANCO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. A�OS 1993 Ð 2002.
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TAMA�O DEL ESTABLECIMIENTO

Dado lo anterior interesa conocer ahora cual ha sido la inserci�n de los universitarios en

t�rminos del tama�o de los establecimientos empleadores, definido a partir del n�mero de

personas ocupadas. En funci�n de ello, y dado las limitaciones impuestas por el tama�o de la

muestra, se procedi� a clasificar al universo de los universitarios en tres grupos, los ocupados

en: unidades unipersonales, micro y peque�as empresas, y establecimientos medianos y/o

grandes. 

En este sentido puede apreciarse que, al margen de lo sucedido en la �ltima onda, se ha

incrementado la participaci�n de los universitarios en establecimientos de m�s de 50 ocupados

en el per�odo 1993 Ð 2002, a expensas, fundamentalmente, del trabajo por cuenta propia. Si

bien la misma ya era importante al inicio de la serie su participaci�n lleg� a alcanzar, en los

�ltimos a�os, el 45% en virtud de que la reciente recesi�n afect� con mayor intensidad a los

restantes segmentos. 

1993 Octubre 71.284 28,4 78.737 31,3 101.249 40,3 251.270 100,0

1994 Mayo 77.431 29,6 82.320 31,5 101.911 38,9 261.662 100,0

Octubre 70.502 28,3 80.107 32,2 98.249 39,5 248.858 100,0

1995 Mayo 81.544 29,2 94.520 33,8 103.337 37,0 279.401 100,0

Octubre 91.724 34,2 92.406 34,5 84.050 31,3 268.180 100,0

1996 Mayo 90.351 29,1 105.603 34,0 114.913 37,0 310.867 100,0

Octubre 77.592 26,5 92.300 31,6 122.656 41,9 292.548 100,0

1997 Mayo 73.249 22,9 111.070 34,8 135.001 42,3 319.320 100,0

Octubre 92.046 26,7 111.200 32,2 141.937 41,1 345.183 100,0

1998 Mayo 82.676 25,6 109.502 33,9 131.257 40,6 323.435 100,0

Octubre 88.455 25,6 120.415 34,9 136.569 39,5 345.439 100,0

1999 Mayo 107.917 28,1 124.041 32,3 152.554 39,7 384.512 100,0

Octubre 82.652 25,2 96.701 29,5 148.245 45,3 327.598 100,0

2000 Mayo 72.376 23,2 101.063 32,4 138.686 44,4 312.125 100,0

Octubre 74.951 21,7 119.192 34,6 150.759 43,7 344.902 100,0

2001 Mayo 64.785 18,8 121.959 35,4 157.596 45,8 344.340 100,0

Octubre 81.104 23,7 112.047 32,7 149.487 43,6 342.638 100,0

2002 Mayo 83.327 23,6 111.206 31,5 158.218 44,9 352.751 100,0

Octubre 103.637 25,9 149.661 37,4 146.623 36,7 399.921 100,0

VAL. ABS. 

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

UN OCUPADO

% 

PERêODO

VAL. ABS. 

MICRO Y PEQUE�AS

EMPRESAS

% VAL. ABS. 

EMPRESAS MEDIANAS

Y GRANDES

% 

TOTAL

CUADRO 5

OCUPADOS UNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES POR TAMA�O DEL ESTABLECIMIENTO. A�OS 1993

Ð 2002.

MçS DE 50 OCUPADOS

VAL. ABS. % 

DE 2 A 50 OCUPADOS



Esta situaci�n parece revertirse, no obstante, a partir de la recuperaci�n del cuentapropismo

evidenciada desde octubre de 2001, y el at�pico salto verificado en el segmento de 2 a 50

ocupados en la �ltima onda de octubre. 
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CANTIDAD DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS, CANTIDAD DE OCUPACIONES, JORNADA

LABORAL PROMEDIO Y OCUPADOS DEMANDANTES

La evoluci�n de la sub o sobre ocupaci�n horaria, el porcentaje de trabajadores con m�s de una

ocupaci�n y el de los ocupados demandantes (es decir, ocupados que buscan activamente otra

ocupaci�n) son todas variables que, analizadas en relaci�n con la evoluci�n del ciclo econ�mico

y las anteriores variables, permiten tener una aproximaci�n a la calidad de los puestos de trabajo

a los que tienen acceso, en este caso, los profesionales de esta Ciudad. Por esta raz�n, se ha

decidido realizar aqu� el an�lisis conjunto de las mismas, introduciendo adem�s la perspectiva

de g�nero, dado las importantes diferencias existentes entre una y otra inserci�n.  

En este sentido, la evoluci�n del per�odo considerado permite apreciar que:

¥ El problema de la sobreocupaci�n ha tendido a descender, aunque esta disminuci�n ha sido

m�s bien involuntaria y producto de la recesi�n. Tal como puede corroborarse a partir de los

datos de la serie, un alto porcentaje de universitarios (cerca del 45% en la mayor�a de los a�os

del per�odo considerado) trabajaba m�s de la jornada normal. Esta mayor jornada laboral sin

embargo, se explica b�sicamente por el trabajo masculino, puesto que m�s del 70% de los

sobreocupados son varones. En efecto, en los primeros a�os de la serie cerca del 60% de los

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

GRçFICO 6

OCUPADOS UNIVERSITARIOS SEGòN TAMA�O DEL ESTABLECIMIENTO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. A�OS 1993-

2002
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varones trabajaba m�s de 45 horas. Esto se refleja en la jornada promedio de los varones en

estos a�os, lo que est� tambi�n correlacionado con el significativo porcentaje de varones

(25%) que ten�an m�s de una ocupaci�n. Estas variables, no obstante, son las que sufren una

importante contracci�n en el per�odo considerado. Tanto las horas trabajadas, como el

porcentaje de varones con m�ltiples ocupaciones disminuyen. Esto se da con particular fuerza

en la �ltima recesi�n, espec�ficamente a partir del 2000 y 2001. La contracara de este proceso

es el fuerte incremento de los ocupados demandantes que son b�sicamente varones. 

¥ Por otro lado, la inserci�n de la mujer, que se caracterizaba por ejercer su profesi�n en

jornadas de menor duraci�n, ha observado un paulatino incremento, lo que ha redundado en

una estabilidad o retroceso de la subocupaci�n (con excepci�n de lo sucedido en el �ltimo a�o).

Esto ha sido producto de que la incorporaci�n de las mujeres a la actividad laboral en este

per�odo (1993 Ð2001) ha sido mayoritariamente en jornadas de 35 a 45 horas, observ�ndose

asimismo un importante increment� de la cantidad de mujeres que ejercen m�s de una

ocupaci�n. Esto �ltimo ha sido particularmente evidente desde el a�o 1999 hasta la fecha,

donde se ha visto incluso una relaci�n inversa en la que el incremento de la participaci�n de

las mujeres con m�s de una ocupaci�n (que pas� del 20,7% al 26,8%) ha estado acompa�ado

por una ca�da del porcentaje de varones en igual situaci�n (del 24% al 15%). Lo predicho

explicar�a porque el porcentaje de mujeres ocupadas demandantes, que al principio de la serie

duplicaba al de los varones, hoy se ubica por debajo de aquel. 

VAL. ABS. 

... Coefiente de variaci�n superior al 10% 

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

1 A 34 HORAS

% 

PERêODO

VAL. ABS. 

35 A 45 HORAS

% VAL. ABS. 

46 Y MçS HORAS

% 

TOTAL

CUADRO 6

UNIVERSITARIOS OCUPADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGòN HORAS TRABAJADAS. A�OS 1993 Ð 2002.

HORAS TRABAJADAS

VAL. ABS. % 

1993 Octubre ... 20,0 103.011 38,4 111.819 41,6 268.555 100,0

1994 Mayo ... 15,9 92.276 35,0 129.740 49,2 263.890 100,0

Octubre ... 17,7 88.178 35,4 116.907 46,9 249.171 100,0

1995 Mayo ... 18,2 103.258 36,2 130.182 45,6 285.252 100,0

Octubre ... 18,0 105.943 39,4 114.494 42,6 268.834 100,0

1996 Mayo ... 21,5 104.843 34,3 135.261 44,2 306.005 100,0

Octubre ... 20,9 104.879 33,0 146.813 46,1 318.187 100,0

1997 Mayo ... 19,7 102.189 31,8 156.132 48,5 321.613 100,0

Octubre ... 19,4 125.766 36,7 150.390 43,9 342.814 100,0

1998 Mayo ... 21,8 122.255 36,8 137.708 41,4 332.426 100,0

Octubre ... 20,2 128.519 36,4 153.182 43,4 352.819 100,0

1999 Mayo ... 20,9 141.825 37,4 158.292 41,7 379.450 100,0

Octubre ... 19,4 112.261 33,1 161.030 47,5 339.215 100,0

2000 Mayo ... 21,1 106.904 33,2 147.462 45,7 322.413 100,0

Octubre ... 15,2 134.423 37,8 166.609 46,9 355.163 100,0

2001 Mayo ... 17,3 124.799 36,0 162.060 46,7 346.704 100,0

Octubre ... 17,0 143.564 40,1 153.265 42,9 357.669 100,0

2002 Mayo ... 21,4 138.069 39,2 138.575 39,4 351.771 100,0

Octubre ... 22,4 180.277 43,5 140.973 34,0 414.241 100,0

Variaci�n en ptos. % 2002/1993 2,4 5,2 -7,6
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VAL. ABS. 

... Coefiente de variaci�n superior al 10%

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

UNA OCUPACIîN

% 

PERêODO

VAL. ABS. 

MçS DE UNA OCUPACIîN

% 

TOTAL

CUADRO 7

UNIVERSITARIOS OCUPADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGòN CANTIDAD DE OCUPACIONES. A�OS 1993

Ð 2002

CANTIDAD DE OCUPACIONES

VAL. ABS. % 

1993 Octubre 208.835 75,6 ... 24,4 276.178 100,0

1994 Mayo 202.232 74,5 ... 25,5 271.517 100,0

Octubre 198.301 76,1 ... 23,9 260.600 100,0

1995 Mayo 236.411 80,6 ... 19,4 293.377 100,0

Octubre 210.451 75,1 ... 24,9 280.161 100,0

1996 Mayo 247.749 77,4 ... 22,6 320.230 100,0

Octubre 251.615 77,6 ... 22,4 324.324 100,0

1997 Mayo 250.988 76,7 ... 23,3 327.234 100,0

Octubre 274.453 77,1 ... 22,9 355.874 100,0

1998 Mayo 263.353 78,2 ... 21,8 336.713 100,0

Octubre 275.291 75,6 ... 24,1 363.912 99,7

1999 Mayo 307.602 77,6 ... 22,4 396.523 100,0

Octubre 272.436 77,4 ... 22,6 352.066 100,0

2000 Mayo 260.954 78,9 ... 21,1 330.748 100,0

Octubre 302.067 82,6 ... 17,4 365.756 100,0

2001 Mayo 281.716 79,2 ... 20,2 355.675 99,4

Octubre 292.767 81,1 ... 18,9 360.962 100,0

2002 Mayo 289.523 79,3 ... 20,7 364.902 100,0

Octubre 335.343 79,8 ... 20,2 420.446 100,0

Variaci�n en puntos porcentuales 2002/1993 4,2 -4,2



182 Coyuntura econ�mica de la Ciudad de Buenos Aires  

... Coefiente de variaci�n superior al 10%

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

RESTO DE OCUPADOS

PERêODO

VAL. ABS. 

OCUPADOS DEMANDANTES

% 

TOTAL

CUADRO 8

UNIVERSITARIOS OCUPADOS DEMANDANTES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. A�OS 1993 Ð 2002.

OCUPADOS DEMANDANTES DE EMPLEO

1993 Octubre 224.642 18,7 ... 276.178

1994 Mayo 233.200 14,1 ... 271.517

Octubre 213.735 18,0 ... 260.600

1995 Mayo 244.811 16,6 ... 293.377

Octubre 240.075 14,3 ... 280.161

1996 Mayo 260.850 18,5 ... 320.230

Octubre 271.194 16,4 ... 324.324

1997 Mayo 268.691 17,9 ... 327.234

Octubre 291.479 18,1 ... 355.874

1998 Mayo 278.767 17,2 ... 336.713

Octubre 311.666 14,4 ... 363.912

1999 Mayo 319.528 19,4 ... 396.523

Octubre 291.450 17,2 ... 352.066

2000 Mayo 275.583 16,7 ... 330.748

Octubre 306.644 16,2 ... 365.756

2001 Mayo 279.991 21,3 ... 355.675

Octubre 281.683 22,0 ... 360.962

2002 Mayo 270.728 25,8 94.174 364.902

Octubre 323.451 23,1 96.995 420.446

Variaci�n 2002/1993 44,0% 23,6% 88,2% 52,2%



183Coyuntura econ�mica de la Ciudad de Buenos Aires  

GRçFICO 7

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

GRçFICO 8
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GRçFICO 9

GRçFICO 10

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.



CALIFICACIîN LABORAL

La dimensi�n calificaci�n laboral apunta a medir la complejidad del trabajo espec�fico

desarrollado en el marco de cada ocupaci�n. En este sentido, su an�lisis, en relaci�n con el

segmento espec�fico de los universitarios, permitir� determinar en que medida las tareas

desempe�adas por los profesionales en la Ciudad guardan correspondencia con los

conocimientos adquiridos mediante su instrucci�n formal. De este modo, se podr� aproximar el

nivel actual de subutilizaci�n de la fuerza de trabajo de mayor calificaci�n del �rea

metropolitana, y su evoluci�n en la pasada d�cada. 
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VAL. ABS. 

... Coeficiente de variaci�n superior al 10%.

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

CIENTêFICO

% 

PERêODO

VAL. ABS. 

T�CNICO

% VAL. ABS. 

BAJA CALIFICACIîN

% 

TOTAL

CUADRO 9

UNIVERSITARIOS OCUPADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGòN CALIFICACIîN LABORAL. A�OS 1993 Ð

2002.

CALIFICACIîN LABORAL

VAL. ABS. % 

1993 Octubre 193.447 70,9 63.315 23,2 ... 5,8 272.678 100,0

1994 Mayo 179.283 66,6 75.366 28,0 ... 5,3 269.020 100,0

Octubre 174.496 67,0 57.096 21,9 ... 11,1 260.600 100,0

1995 Mayo 200.918 68,8 61.895 21,2 ... 10,0 292.162 100,0

Octubre 188.721 67,9 64.468 23,2 ... 8,9 277.837 100,0

1996 Mayo 215.202 67,6 69.054 21,7 ... 10,7 318.190 100,0

Octubre 216.863 67,5 66.834 20,8 ... 11,7 321.214 100,0

1997 Mayo 215.106 66,3 77.661 24,0 ... 9,7 324.249 100,0

Octubre 239.449 67,3 86.196 24,2 ... 8,5 355.874 100,0

1998 Mayo 229.575 68,4 81.698 24,3 ... 7,3 335.632 100,0

Octubre 258.772 71,6 80.705 22,3 ... 6,1 361.650 100,0

1999 Mayo 271.770 69,2 86.837 22,1 ... 8,8 392.995 100,0

Octubre 231.987 66,5 79.387 22,7 ... 10,8 349.012 100,0

2000 Mayo 236.072 72,1 65.377 20,0 ... 7,9 327.438 100,0

Octubre 246.963 68,3 80.505 22,3 ... 9,4 361.591 100,0

2001 Mayo 227.966 64,5 83.744 23,7 ... 11,8 353.389 100,0

Octubre 222.845 61,7 95.459 26,4 ... 11,8 360.962 100,0

2002 Mayo 219.958 60,3 98.095 26,9 ... 12,8 364.902 100,0

Octubre 257.936 63,2 125.268 30,7 ... 6,1 408.162 100,0

Variaci�n porcentual

2002/1993 33,3% -10,9% 97,8% 32,2% ... 4,8% 49,7% 33,3%
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Tal como se observa en el cuadro precedente el 63,2% de los profesionales que desempe�aban

su actividad laboral en la Ciudad de Buenos Aires desarrollaba tareas de calificaci�n cient�fica.

Esto significa que cerca de 4 de cada 10 de ellos est�n sobreeducados para las tareas que

desempe�an, o dicho de otra manera, se encuentran subutilizados.

Vale destacar que est� situaci�n se encuentra actualmente en uno de sus niveles m�s cr�ticos,

habiendo alcanzado el m�nimo nivel de correspondencia en mayo del a�o pasado, tras lo cual se

recuper� levemente. La evoluci�n de la serie indica su paulatino deterioro, que se acelera en

forma marcada en la �ltima fase recesiva, particularmente en los �ltimos dos a�os, en los cuales

los universitarios se ocuparon mayormente en puestos de calificaci�n t�cnica, ante la relativa

estabilidad de los puestos cient�ficos. 

As�, la evoluci�n de los �ltimos a�os refleja una tasa de crecimiento de los puestos de calificaci�n

cient�fica menor a la de la incorporaci�n de trabajadores con instrucci�n universitaria. En efecto,

de los 144.000 ocupados universitarios que se incorporaron a la actividad laboral en la Ciudad

de Buenos Aires, s�lo el 46% logr� insertarse en actividades de calificaci�n cient�fica. Ello

determin� que n�mero de universitarios ocupados en puestos de calificaci�n t�cnica

pr�cticamente se duplicara, mientras que los ocupados en puestos de baja o nula calificaci�n

crecieron un 56,8% y los de calificaci�n cient�fica crecieron s�lo un 33,3%. 

Gr�fico 11

UNIVERSITARIOS OCUPADOS SEGòN CALIFICACIîN LABORAL. CIUDAD DE BUENOS AIRES. A�OS 1993-2002.

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.



OCUPADOS UNIVERSITARIOS SEGòN G�NRO, FRANJA ETARIA Y POSICIîN EN EL HOGAR

Finalmente, el presente apartado pretende reflejar como ha sido la inserci�n laboral de los

universitarios seg�n g�nero, franja etaria y posici�n en el hogar. La misma indica, de alg�n

modo, los atributos de los oferentes de trabajo que son privilegiados por la demanda generada

por la estructura productiva de esta Ciudad sujeto, obviamente, a los cambios que se van

produciendo en la propia oferta. 

El perfil de los ocupados universitarios de la Ciudad de Buenos Aires da cuenta de la mayor

participaci�n de las mujeres en t�rminos relativos, pese a que su incremento en valores

absolutos, en el per�odo considerado, se equipare a la de los varones. Cabe se�alar, sin embargo,

que esta tendencia general ha sido parcialmente revertida en el �ltimo a�o. De este modo, en

funci�n del tama�o de cada universo, el incremento de las mujeres universitarias alcanz� el

66,8%, mientras que el de los varones fue del 42,7%. 

Tal como se observa en el siguiente cuadro, entre 1993 y 2002, las mujeres profesionales

incrementaron su participaci�n del 39,6% al 43,4%, tras haber alcanzado su m�xima nivel entre

mayo de 1997 y octubre de 1998 cuando roz� el 50%. En efecto, el gr�fico de la p�gina siguiente

permite apreciar el acelerado incremento de la ocupaci�n femenina que se da hasta iniciado

1999, en particular en la recuperaci�n post-tequila. 
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VAL. ABS. 

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

VARîN

% 

PERêODO

VAL. ABS. 

MUJER

% 

TOTAL

CUADRO 10

UNIVERSITARIOS OCUPADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGòN G�NERO. A�OS 1993 Ð 2002.

G�NERO

VAL. ABS. % 

1993 Octubre 166.884 60,4 109.294 39,6 276.178 100,0

1994 Mayo 158.892 58,5 112.625 41,5 271.517 100,0

Octubre 141.466 54,3 119.134 45,7 260.600 100,0

1995 Mayo 167.814 57,2 125.563 42,8 293.377 100,0

Octubre 164.772 58,8 115.389 41,2 280.161 100,0

1996 Mayo 183.611 57,3 136.619 42,7 320.230 100,0

Octubre 180.021 55,5 144.303 44,5 324.324 100,0

1997 Mayo 164.223 50,2 163.011 49,8 327.234 100,0

Octubre 181.998 51,1 173.876 48,9 355.874 100,0

1998 Mayo 171.120 50,8 165.593 49,2 336.713 100,0

Octubre 195.098 53,6 168.814 46,4 363.912 100,0

1999 Mayo 208.644 52,6 187.879 47,4 396.523 100,0

Octubre 177.955 50,5 174.111 49,5 352.066 100,0

2000 Mayo 181.806 55,0 148.942 45,0 330.748 100,0

Octubre 200.496 54,8 165.260 45,2 365.756 100,0

2001 Mayo 186.336 52,4 169.339 47,6 355.675 100,0

Octubre 195.120 54,1 165.842 45,9 360.962 100,0

2002 Mayo 187.399 51,4 177.503 48,6 364.902 100,0

Octubre 238.095 56,6 182.351 43,4 420.446 100,0
Variaci�n porcentual
2002 / 1993 42,7% -6,3% 66,8% 9,6% 52,2%
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Finalmente, los �ltimos a�os reflejan que el impacto de �ltima fase recesiva afect� con mayor

intensidad la demanda de mujeres profesionales vis a vis la de los hombres, que son a su vez

los que mayor reacci�n demuestran tras la salida de la convertibilidad. En efecto, el actual

n�mero de los hombres universitarios ocupados en esta Ciudad (238.100) se ubica en su m�ximo

hist�rico, mientras el de las mujeres (182.350) a�n se encuentra por debajo de su registr�

m�ximo alcanzado en mayo de 1999.

En t�rminos de la edad de los profesionales ocupados en la Ciudad resulta interesante indagar

el desempe�o de los mismos en funci�n de la maduraci�n de su ejercicio profesional. En este

sentido, si bien no existen l�neas divisorias claramente definidas y dadas las limitaciones

impuestas por el tama�o de la muestra, podr�an considerarse dos universos, uno compuesto por

j�venes profesionales, de hasta 39 a�os, y otro, por los seniors o profesionales adultos,

considerando como tales a los universitarios de 40 o m�s a�os. 

En este sentido, la evoluci�n de los profesionales ocupados en la Ciudad seg�n tramo de edad,

denota un incremento de la participaci�n de los j�venes, los que representan actualmente el

52% del total. Esta participaci�n es producto del incremento del 63,4% que se ha dado en este

segmento etario, frente al incremento del 41,8% que se produjo entre los profesionales

mayores. 

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

GRçFICO 12 

TOTAL DE OCUPADOS UNIVERSITARIOS SEGòN G�NERO. CIUDAD DE BUENOS AIRES. A�OS 1993-2002.



La evoluci�n temporal de este crecimiento por su parte, refleja una concentraci�n del incremento

de los j�venes profesionales en torno de los primeros a�os de la serie y el �ltimo a�o 2002. En

este sentido, puede observarse que el n�mero de los j�venes universitarios ocupados en la

Ciudad recupera, reci�n a partir de las �ltimas mediciones de mayo y octubre de 2002, el nivel

registrado en octubre de 1997. El desempe�o de los profesionales mayores en cambio, ha

mostrado un menor dinamismo hasta el 1996, cuando comienza a recuperar su nivel de

ocupaci�n. Tal recuperaci�n se intensifica en los a�os 1998 y 1999, cuando alcanza su m�ximo

nivel (208.500 ocupados), tras lo cual inicia su retroceso. Estos cambios pueden observarse en

los gr�ficos siguientes.
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VAL. ABS. 

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

HASTA 39 A�OS

% 

PERêODO

VAL. ABS. 

MAYORES DE 40 A�OS

% 

TOTAL

CUADRO 11

UNIVERSITARIOS OCUPADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGòN TRAMOS DE EDAD. A�OS 1993 Ð 2002.

TRAMOS DE EDAD

VAL. ABS. % 

1993 Octubre 133.611 48,4 142.567 51,6 276.178 100,0

1994 Mayo 145.067 53,4 126.450 46,6 271.517 100,0

Octubre 132.344 50,8 128.256 49,2 260.600 100,0

1995 Mayo 155.252 52,9 138.125 47,1 293.377 100,0

Octubre 155.563 55,5 124.598 44,5 280.161 100,0

1996 Mayo 176.469 55,1 143.761 44,9 320.230 100,0

Octubre 171.510 52,9 152.814 47,1 324.324 100,0

1997 Mayo 169.818 51,9 157.416 48,1 327.234 100,0

Octubre 198.254 55,7 157.620 44,3 355.874 100,0

1998 Mayo 163.636 48,6 173.077 51,4 336.713 100,0

Octubre 184.270 50,6 179.642 49,4 363.912 100,0

1999 Mayo 188.049 47,4 208.474 52,6 396.523 100,0

Octubre 166.828 47,4 185.238 52,6 352.066 100,0

2000 Mayo 153.113 46,3 177.635 53,7 330.748 100,0

Octubre 197.160 53,9 168.596 46,1 365.756 100,0

2001 Mayo 176.012 49,5 179.663 50,5 355.675 100,0

Octubre 175.718 48,7 185.244 51,3 360.962 100,0

2002 Mayo 202.251 55,4 162.651 44,6 364.902 100,0

Octubre 218.350 51,9 202.096 48,1 420.446 100,0

Variaci�n porcentual

2002/1993 63,4% 7,3% 41,8% -6,9% 52,2% 63,4%
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El an�lisis del cruce de estos atributos y su evoluci�n en el per�odo considerado permite observar

que la mayor�a de los profesionales varones ocupados en la Ciudad tienen m�s de cuarenta a�os,

mientras que lo inverso se da entre las mujeres, el 60% de las cuales tiene menos de 40 a�os.

La contracara de este proceso indica que la mayor�a de los j�venes profesionales ocupados en la

Ciudad son mujeres, mientras que los mayores de 40 a�os son predominantemente varones. 

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

GRçFICO 13

OCUPADOS UNIVERSITARIOS SEGòN TRAMO DE EDAD. CIUDAD DE BUENOS AIRES. A�OS 1993-2002.
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VAL. ABS. 

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

HASTA 39 A�OS

% 

PERêODO TOTAL

CUADRO 12 

UNIVERSITARIOS OCUPADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGòN TRAMOS DE EDAD. A�OS 1993 Ð 2002.

VARîN

TOTAL

%

1993 Octubre 75.532 45,3 91.352 54,7 100,0 58.079 53,1 51.215 46,9 100,0 276.178

1994 Mayo 75.013 47,2 83.879 52,8 100,0 70.054 62,2 42.571 37,8 100,0 271.517

Octubre 61.907 43,8 79.559 56,2 100,0 70.437 59,1 48.697 40,9 100,0 260.600

1995 Mayo 80.585 48,0 87.229 52,0 100,0 74.667 59,5 50.896 40,5 100,0 293.377

Octubre 82.923 50,3 81.849 49,7 100,0 72.640 63,0 42.749 37,0 100,0 280.161

1996 Mayo 93.147 50,7 90.464 49,3 100,0 83.322 61,0 53.297 39,0 100,0 320.230

Octubre 85.189 47,3 94.832 52,7 100,0 86.321 59,8 57.982 40,2 100,0 324.324

1997 Mayo 85.564 52,1 78.659 47,9 100,0 84.254 51,7 78.757 48,3 100,0 327.234

Octubre 94.598 52,0 87.400 48,0 100,0 103.656 59,6 70.220 40,4 100,0 355.874

1998 Mayo 72.373 42,3 98.747 57,7 100,0 91.263 55,1 74.330 44,9 100,0 336.713

Octubre 88.123 45,2 106.975 54,8 100,0 96.147 57,0 72.667 43,0 100,0 363.912

1999 Mayo 81.763 39,2 126.881 60,8 100,0 106.286 56,6 81.593 43,4 100,0 396.523

Octubre 71.693 40,3 106.262 59,7 100,0 95.135 54,6 78.976 45,4 100,0 352.066

2000 Mayo 71.478 39,3 110.328 60,7 100,0 81.635 54,8 67.307 45,2 100,0 330.748

Octubre 103.035 51,4 97.461 48,6 100,0 94.125 57,0 71.135 43,0 100,0 365.756

2001 Mayo 85.216 45,7 101.120 54,3 100,0 90.796 53,6 78.543 46,4 100,0 355.675

Octubre 87.395 44,8 107.725 55,2 100,0 88.323 53,3 77.519 46,7 100,0 360.962

2002 Mayo 90.928 48,5 96.471 51,5 100,0 111.323 62,7 66.180 37,3 100,0 364.902

Octubre 107.536 45,2 130.559 54,8 100,0 110.814 60,8 71.537 39,2 100,0 420.446

Variaci�n porcentual 

2002/1993 42,4% -0,2% 42,9% 0,2% 0,0% 90,8% 14,4% 39,7% -16,3% 0,0% 52,2%

VAL. ABS. 

MAYORES DE 40 A�OS

% VAL. ABS. 

HASTA 39 A�OS

% 

MUJER

TOTAL

%VAL. ABS. 

MAYORES DE 40 A�OS

% 

G�NERO

Estas variaciones son congruentes con las observadas en t�rminos de la inserci�n de los

universitarios seg�n su posici�n en el hogar. Este an�lisis permite apreciar el importante

crecimiento de los universitarios no jefes de hogar, que pr�cticamente duplicaron su n�mero de

ocupados en el per�odo bajo consideraci�n. Este crecimiento (99,9%) fue significativamente

superior al de los profesionales jefes (26,9%) lo que explica el avance de su participaci�n en el

total al punto de alcanzar el 45,6%, cerca de 11 puntos porcentuales por encima del comienzo

de la serie. 

El �nico per�odo en el que se registra el fen�meno contrario es el de la recuperaci�n post-

tequila, en particular entre mayo de 1997 y mayo 1999, en el que los profesionales jefes de

hogar alcanzaron su m�xima ocupaci�n (240.500 personas) mientras la cantidad de ocupados

universitarios no jefes de hogar se mantuvo estable.
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7 Hombres y mujeres, J�venes y Maduros de la Ciudad de Buenos Aires: diferentes comportamientos en un contexto de aumento del desempleo. Abril de 2001.

Estas variaciones podr�an estar reflejando dos aspectos, que quedan en clara evidencia al

analizar en forma conjunta las principales modificaciones producidas en estas tres variables. El

primero de ellos se refiere a la importante incorporaci�n de la mujer. Si bien no puede objetarse

el importante avance que signific� la incorporaci�n de la mujer al mundo del trabajo en t�rminos

de una mayor igualdad entre los g�neros, entendemos por lo antes descripto que esta

incorporaci�n no fue en todos los casos voluntaria o producto de una decisi�n de mayor igualdad

o autorrealizaci�n. En este sentido, tal como fuera se�alado en un trabajo anterior del CEDEM7

Òel deterioro de la situaci�n ocupacional de los hombres maduros gener� estrategias familiares

de subsistencia que consistieron, b�sicamente, en la incorporaci�n de mujeres j�venes y adultas

al mercado de trabajoÓ. En este sentido, el importante incremento de universitarias no jefes, es

concordante con la tendencia general descripta por el universo de los otros miembros del hogar,

VAL. ABS. 

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.

JEFE DEL HOGAR

% 

PERêODO

VAL. ABS. 

OTROS COMPONENTES

% 

TOTAL

Cuadro 13

UNIVERSITARIOS OCUPADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGòN POSICIîN EN EL HOGAR. A�OS 1993 Ð

2002.

RELACIîN DE PARENTESCO

VAL. ABS. %

1993 Octubre 180.238 65,3 95.940 34,7 276.178 100,0

1994 Mayo 172.856 63,7 98.661 36,3 271.517 100,0

Octubre 154.454 59,3 106.146 40,7 260.600 100,0

1995 Mayo 173.054 59,0 120.323 41,0 293.377 100,0

Octubre 172.800 61,7 107.361 38,3 280.161 100,0

1996 Mayo 194.501 60,7 125.729 39,3 320.230 100,0

Octubre 189.556 58,4 134.768 41,6 324.324 100,0

1997 Mayo 179.739 54,9 147.495 45,1 327.234 100,0

Octubre 198.987 55,9 156.887 44,1 355.874 100,0

1998 Mayo 198.218 58,9 138.495 41,1 336.713 100,0

Octubre 222.436 61,1 141.476 38,9 363.912 100,0

1999 Mayo 240.585 60,7 155.938 39,3 396.523 100,0

Octubre 205.048 58,2 147.018 41,8 352.066 100,0

2000 Mayo 206.051 62,3 124.697 37,7 330.748 100,0

Octubre 222.064 60,7 143.692 39,3 365.756 100,0

2001 Mayo 204.019 57,4 151.656 42,6 355.675 100,0

Octubre 213.711 59,2 147.251 40,8 360.962 100,0

2002 Mayo 198.106 54,3 166.796 45,7 364.902 100,0

Octubre 228.635 54,4 191.811 45,6 420.446 100,0

Variaci�n porcentual 

2002/1993 26,9% -16,7% 99,9% 31,3% 52,2%
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8 Se entiende por familia extendida a aquella que cuenta con otros miembros adem�s de los del n�cleo b�sico (padres e hijos). 
9 Al respecto pueden consultarse los siguientes trabajos, entre otros, Pablo Perelman, La nueva estructura de los hogares, Siempro, febrero 2002. Una
caracterizaci�n de la pobreza por ingresos en la Ciudad de Buenos Aires, Coyuntura Econ�mica de la Ciudad de Buenos Aires, Agosto 2002. 

y estar�a reflejando esta necesidad del n�cleo familiar de incorporar trabajadores

complementarios (c�nyuges y otros miembros), producida por la ca�da de ingresos que resulta

de la deficiente inserci�n laboral de los jefes. 

El segundo aspecto, que tambi�n se relaciona con el anterior, tiene que ver con un fen�meno

m�s general pero que tambi�n se habr�a dado en este segmento cual es la extensi�n de la

permanencia de los j�venes en el n�cleo familiar y el incremento del peso de las familias

extendidas8. Este rasgo, que ha sido suficientemente documentado en diversos trabajos

referidos a la tem�tica demogr�fica9, permite inferir que parte de este incremento de los

universitarios no jefes corresponde a la incorporaci�n de �stos j�venes a la actividad laboral.

GRçFICO 14

OCUPADOS UNIVERSITARIOS SEGòN POSICIîN EN EL HOGAR

Fuente: CEDEM, en base a datos de la EPH, INDEC.



CONCLUSIONES

La situaci�n de los ocupados con nivel de instrucci�n formal igual o superior a la universitaria de

grado que realizan su actividad laboral en la Ciudad de Buenos Aires, presenta importantes

cambios con relaci�n a la inserci�n que ten�a este segmento hace una d�cada. 

En primer lugar, se observa un importante incremento de los universitarios ocupados en la

Ciudad pese a que la tendencia general en el per�odo considerado ha sido la expulsi�n de

trabajadores. Esto se debe, en parte, al creciente nivel educativo de la poblaci�n, aunque

tambi�n demuestra un proceso de sustituci�n que, en el actual contexto de sobre oferta de mano

de obra, tiende a privilegiar la incorporaci�n de trabajadores m�s calificados. 

Sin embargo, esta capacidad de la estructura productiva de esta Ciudad por incorporar

trabajadores altamente instruidos ha sido claramente insuficiente. Ello se demuestra en el

incremento no solo de la desocupaci�n de este segmento, sino tambi�n en el importante

crecimiento de la subutilizaci�n por calificaci�n y la fuerte ca�da de las horas trabajadas y el

aumento de la ocupaci�n demandante -estos �ltimos particularmente importantes entre los

hombres-. 

En este contexto el aumento de la asalarizaci�n, que no est� asociada a una mayor formalizaci�n

del trabajo sino que por el contrario incrementa la informalidad, y el crecimiento de los

profesionales ocupados en establecimientos de m�s de 50 ocupados, denota un profundo cambio

de la inserci�n laboral de estos trabajadores, en el que los espacios para el ejercicio de la

profesi�n en forma aut�noma son cada vez m�s reducidos y dificultosos. 

Estas cuestiones determinaron que el mayor dinamismo del per�odo fuera el observado por las

mujeres universitarios mayoritariamente j�venes, y los otros componentes del hogar (es decir,

los no jefes). En particular las mujeres, han vivido un importante proceso de incremento de su

jornada laboral, aumentado incluso significativamente su participaci�n en el universo de los

profesionales que ejercen m�s de una ocupaci�n, al punto de que la misma lleg� a ser

mayoritaria. Todo ello resulta indicativo de una mayor carga laboral de las mujeres que,

entendida en el contexto anteriormente descripto, pudiera estar reflejando estrategias familiares

de subsistencia m�s que decisiones voluntarias de autorrealizaci�n. En este contexto tambi�n

puede interpretarse la mayor incorporaci�n de otros miembros del hogar al conjunto de

trabajadores universitarios que se agregaron en la d�cada, los que se explican por su mayor

permanencia en el hogar o el incremento de los n�cleos familiares extendidos comentado

oportunamente.

En definitiva, el an�lisis de la caracterizaci�n de los puestos de trabajo ocupados por los

universitarios en la Ciudad de Buenos Aires realza la necesidad de fomentar la generaci�n de

m�s y mejores puestos de trabajo de calificaci�n cient�fica-profesional en la misma. S�lo

mediante una pol�tica que incentive a la multiplicaci�n de tales empleos se lograr� una adecuada

utilizaci�n de este recurso. Ello permitir� a su vez, revertir el proceso de selecci�n y competencia

que ha desplazado a los menos instruidos del mercado, dado el exceso de oferta de mano de

obra altamente calificada. 
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En virtud de esto, las pol�ticas activas orientadas a la capacitaci�n de los desocupados tendr�n

poco impacto en t�rminos agregados, dado que el problema del desempleo en esta Ciudad no

radica en problemas de la oferta sino de la demanda. Por el contrario, parecer�an m�s acertadas

entonces las pol�ticas p�blicas orientadas al fomento de actividades generadoras de alto valor

agregado y cerebro-intensivas, orientadas a la generaci�n de empresas de base tecnol�gica,

servicios especializados, dise�o, entre otros ejemplos. El empleo generado en tales actividades

junto a una correcta tarea de protecci�n del trabajador ejercido por el Estado favorecer� las

condiciones y caracter�sticas de inserci�n no solo de este segmento sino de todos los

trabajadores ocupados en la Ciudad de Buenos Aires. 
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