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1.ESCENARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
Como se destacó en los informes realizados a lo largo del año 2002, en el primer 
trimestre del año, la actividad económica se vio virtualmente paralizada, como 
consecuencia de la grave crisis económica y social que se precipitó a partir de 
noviembre de 2001. La economía de la Ciudad de Buenos Aires no estuvo ajena de esa 
crisis. Sin embrago, a partir del tercer trimestre, comenzó a desacelerarse la caída de la 
actividad económica local previamente registrada, apareciendo algunos indicadores con 
cierto cambio de tendencia o, al menos, variaciones menos negativas que inducirían a 
pensar que, llegado un “piso”, la actividad empieza a recomponerse sin todavía alcanzar 
niveles previos a la recesión.  
 
Desde el mes de junio de 2002, la mayoría de los indicadores de actividad de la Ciudad 
de Buenos Aires evidenciaron esa desaceleración en el ritmo de caída. Si bien las 
variaciones anuales acumuladas persisten en la mayoría siendo negativas, lo han sido en 
valores menores a los registrados en la primera etapa del año. 1 
 
De acuerdo a los últimos datos disponibles (que se detallan en el Cuadro), la 
construcción ha registrado un descenso acumulado interanual de 75,2% en la superficie 
permisada de los primeros once meses del año. Este indicador resulta casi doce puntos 
porcentuales menos retractivo que el observado para el primer semestre. No obstante, la 
cantidad de metros permisados acumulados (aprox. 250.000 metros) continúa siendo 
poco significativa, ya que representa el 25% de los metros registrados en igual período 
del año 2001. La construcción destinada a actividades económicas ha sufrido una 
contracción aún más profunda (-80,7%) que las viviendas residenciales, aunque en el 
mes de septiembre las primeras mostraron una evolución positiva asociada a un 
proyecto hotelero de gran envergadura. Por otro lado, se observa una reactivación en el 
mercado de inmuebles existentes, ya que se ha registrado un aumento en la cantidad de 
escrituras realizadas desde septiembre, que arrojan una variación acumulada positiva de 
0,8% al mes de octubre. Esto se podría explicar a partir de que inversión inmobiliaria 
resultó una alternativa a los ahorros en el sistema financiero, que tuvieron restricciones 
y dificultades.   
 
En cuanto al comercio, la diferencia de las evoluciones de los indicadores medidos a 
precios corrientes de los constantes refleja el efecto de la inflación doméstica observada 
a lo largo del año. No obstante, las caídas en valores constantes de las ventas a 
supermercados y centros de compras de septiembre (-34% y –5,5%, respectivamente) 
muestran una gran distancia respecto a la performance de dichos indicadores de inicios 
del año y auspician cierta instancia de recuperación en el nivel de ventas. Ambas 
variables mostraron disminuciones mensuales menores a las registradas en los meses 
anteriores a junio. Por otro lado, la ocupación de locales comerciales de la Ciudad de 
Buenos Aires ha ido creciendo sistemáticamente desde el mes de abril de 2002. En 
                                                 
1 No obstante, cabe destacar que en la mayoría de las series, la comparación interanual se realiza con 
respecto a meses de 2001 que mostraron las mayores retracciones de ese año, en especial a partir del mes 
de julio.  
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efecto, en diciembre se observa que la tasa de ocupación de locales comerciales 
relevados se incrementó en 4,8% respecto a marzo, alcanzando a ser de 90,9%. 
 
Analizando el transporte, a la contracción aguda observada en el primer semestre del 
año, le sucedió una desaceleración en las caídas mensuales que significaron una 
reducción bastante significativa en la variación negativa acumulada mensual. Tanto para 
el movimiento de pasajeros, que en el primer semestre era de -16,3% pero a octubre bajó 
a -4,2%, como en la cantidad de vehículos que ingresaron a la Ciudad por las principales 
vías de acceso, que de acumular una variación de -15,5% en los primeros seis meses 
pasó a -4,3% para los diez primeros meses de 2002. 
 
Con relación a los servicios públicos, se pudo observar un aumento relativo en el 
consumo de energía eléctrica, que derivó en una menor variación interanual acumulada  
(-4,5%) en el período enero-septiembre de 2002 respecto a lo registrado en el primer 
semestre del año (-5,4%).  
 
Por otro lado, desde inicios de 2002, se empeoró la grave situación ocupacional de la 
Ciudad, incrementando la desocupación y subocupación, la caída en los salarios reales 
que, en algunos sectores, operó sobre niveles nominales contraídos por reducción de 
horas trabajadas y/o ajustes de sueldos.  
 
Sin embargo, cabe destacar que desde el mes de mayo, la evolución del empleo formal 
muestra una marcada desaceleración de su tendencia contractiva, respecto a los datos 
del primer cuatrimestre del año. En especial, los datos de la Encuesta de Indicadores 
Laborales (EIL) de octubre registraron una leve variación positiva con relación al mes 
anterior, luego de 16 meses de descensos en el empleo registrado de las empresas de 
más de 10 ocupados.  
  
En materia de finanzas públicas, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires estimaron que se podría finalizar el año 2002 con un déficit menor a $200 M, cifra 
significativamente inferior a la proyectada a principios de año. En gran medida, ese 
pronóstico se correspondió con la evolución de la recaudación impositiva desde el mes 
de julio. Hasta entonces, el acumulado anual se había reducido un 16%, cifra que 
reflejaba un fuerte impacto en las cuentas públicas de la recesión y virtual parálisis 
económica experimentada desde fines del año pasado. Sin embargo, los niveles de 
recaudación fueron influenciados por el efecto de la inflación en el caso del impuesto a 
los ingresos brutos y por la relativa estabilización en los pagos de impuestos de algunos 
sectores luego de las complicaciones y limitaciones que las condiciones económicas de 
fines de 2001 y principios de este año habían generado. Este fenómeno se observó en 
los meses sucesivos a abril, comenzando a mostrar variaciones mensuales positivas 
desde el mes de julio. El último dato disponible indicó un incremento de la recaudación 
para el mes de noviembre de 20,8%. Así, la variación acumulada negativa de 6,7% para 
los primeros once meses de 2002 marca una relativa recuperación –vía desaceleración 
de la caída acumulada– respecto a lo observado para el primer semestre del año.  
 
Respecto al financiamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al cierre de esta 
publicación, todavía no se ha expresado la Legislatura porteña hacia la aprobación de 
los términos de renegociación de las series I y V del bono Tango. La renegociación 
impulsada por el Poder Ejecutivo incorporaba a la serie II del bono Tango en pesos, que 
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permitiría renegociar las otras dos series en conjunto con los tenedores locales 
principales de las mismas (AFJP). No obstante, la deuda del sector público local ha 
prosperado de manera que se alcanzaron las metas propuestas –y ya aprobadas– por la 
Legislatura porteña en materia de quita de intereses en un 30% y un traslado de 3 años 
de los plazos de amortización del capital y vencimiento final de las series II y IV del 
bono Tango.  
 
Por otro lado, en el Proyecto de Presupuesto 2003 (que a diciembre se está discutiendo 
en la Legislatura porteña), se considera la renegociación total de la deuda en bonos y se 
estima  un aumento en la recaudación tributaria de 43,5%, que contempla además, la 
transferencia de la recaudación por el Impuesto a los Sellos y el incremento de la 
recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir de la suba de la alícuota 
para las empresas que no desarrollan su actividad industrial en la Ciudad. Así, el déficit 
fiscal para el 2003 se reduciría a $ 80 M .  
 

 

Indicadores de la actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires 
Tasas de variación interanuales. En porcentajes. Período 2001-2002 

Indicador Período 
Var. igual Mes/Año 

Anterior 
Var. Acum. Resp. 

Año Anterior 
Producto bruto geográfico (PBG) a valores constantes* Diciembre 2001 -- -6,8%
Actividad industrial (EIM) a valores constantes** Agosto -4,1%¹ -12,5%²
Actividad industrial (EIM) a valores corrientes** Agosto -1,0%¹ 70,8%²
Construcción (Superficie permisada) Noviembre -44,0% -75,2%
     Superficie permisada para actividades económicas Noviembre -66,6% -80,7%
     Superficie permisada para construcciones residenciales Noviembre -26,5% -71,5%
Mercado Inmobiliario (Registro de la Prop. del Inmueble) Octubre 23,8% 0,8%
Transporte intraurbano público de pasajeros  Octubre -4,0% -8,5%
Circulación vehicular por autopistas de la Ciudad Octubre -4,4% -14,1%
Transporte interurbano público de pasajeros Octubre -4,4% -12,2%
Circulación en vías de acceso a la Ciudad Octubre -4,9% -13,0%
Consumo de energía eléctrica Septiembre -1,4% -4,3%
Ventas Supermercados (a precios constantes) Septiembre -34,0% -26,4%
Ventas Supermercados (a precios corrientes) Septiembre 17,0% 5,6%
Ventas Centros de compra (a precios constantes) Septiembre -5,5% -17,7%
Ventas Centros de compra (a precios corrientes)  Septiembre 39,0% 4,6%
Ocupación de locales comerciales Diciembre 1,6%¹ --
Ventas de automóviles*** Noviembre -60,4% -53,2%
Ingreso de Turistas Extranjeros por Puestos del GBA Marzo -24,7% -28,6%
Residuos domiciliarios Noviembre -24,6% -22,3%
Empleo privado formal Octubre -7,9% -6,5%²
Recaudación total (valores corrientes) Noviembre 20,8% -6,7%
    Impuesto sobre Ingresos Brutos (valores corrientes) Noviembre 21,5% -5,5%
    Alumbrado, Barrido y Limpieza (valores corrientes) Noviembre 17,4% -7,9%
* A precios de productor. 
** Se refiere a la venta de producción propia.  
*** Se refiere a la venta de autos nuevos (0km) por concesionarias de la Ciudad de Buenos Aires. 
(1) En este caso, la variación es con respecto al mes anterior. 
(2) En este caso, la variación acumulada en el año se refiere a la variación con respecto al último mes del año anterior. 
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la DGEyC, Secretaría de Hacienda y Finanzas,
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, INDEC, relevamientos propios, Asociación de Concesionarios de 
Automóviles de la República Argentina y una de las compañías distribuidoras de energía eléctrica de la Ciudad.   
 



Informe de Coyuntura – CEDEM – Diciembre 2002 
 
 

 

 
 

7

2. BREVES COMENTARIOS SOBRE LA COYUNTURA 
NACIONAL 

Actividad económica y nivel de precios 
 

La actividad económica sigue mostrando signos de que la caída observada en el primer 
semestre del año se ha detenido. El siguiente cuadro muestra que este comportamiento 
se observa simultáneamente con la estabilidad de los índices de precios internos:  
 
INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL 
Tasas de variación interanuales y mensuales. En porcentajes. 2001-2002  

Indicador Período Var. Igual Mes 
Año Anterior 

Var. Acum. Año 
Anterior 

Sector real  

Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) Septiembre -0,5% -13,7%

    Producción industrial (EMI) Octubre             -4,0% -13,4%1

    Construcción (ISAC) Octubre -13,1% -32,8%1

    Ventas Supermercados (precios constantes desestac.) Septiembre -31,3% -25,4%
    Ventas Supermercados (precios corrientes) Septiembre 18,4% 6,8%
    Ventas Centros de compra (precios constantes desestac.) Septiembre -16,2% -28,7%
    Ventas Centros de compra (precios corrientes) Septiembre 22,0% -7,8%

     Servicios públicos Octubre -6,4%2 -9,0%3

     Importaciones Octubre -42,2% -59,0%
         Importación cantidades físicas Octubre -41,0% -56,0%

     Exportaciones Octubre 7,3% -5,8%
         Exportación cantidades físicas Octubre 3,0% 0,0%
  

 

Var. % mes 
anterior 

Var. % acumulada en 
el año 

Índice de precios minoristas (IPC) Noviembre 0,5% 40,7%

Índice de precios mayoristas (IPIM) Noviembre -1,7% 118,7%
(1) Con estacionalidad.    
(2) La variación de la tendencia, que surge de eliminar de la serie original además de las fluctuaciones estacionales, las
alteraciones de carácter no estacional (huelgas, efectos climáticos inesperados, etc.), es para este mes de –4,1%. Al eliminar los 
factores nombrados, el indicador refleja la tendencia histórica y presente del sector. 
(3) La variación del acumulado de la tendencia es de –9,0%. 
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC. 
 
 
 
 
Sin embargo, los indicadores que reflejan el comportamiento de la demanda interna 
(ventas de supermercados y shoppings, demanda de servicios públicos), no parecen 
mostrar una inequívoca recuperación.  
 
En moneda constante (sin el efecto de la suba de precios), las ventas a supermercados de 
octubre de 2002 se mantuvieron por debajo del observado en igual mes del año anterior 
(-17,2%), mientras que en los centros de compra, la comparación octubre 2002 vs. 
octubre 2001 muestra una caída del 18,1%. En el caso de la demanda de servicios 
públicos, la caída ha sido –6,2%, consistente con una variación de –8,9% para enero-
octubre 2002 vs. enero-octubre 2001. Por su parte, el Estimador Mensual Industrial 
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(EMI) del mes de octubre de 2002 ha registrado un incremento del 2,6% en relación a 
igual mes del año anterior, pero la variación acumulada de los primeros diez meses de 
2002 vs. igual período del año anterior ha sido de – 13,4%.  
 
En este contexto, el ajuste del sector externo parece empezar a llegar a su fin. La 
contracción de las importaciones en octubre (en relación a igual mes del año anterior) 
parece amortiguarse. La Tablas 4.1.6.2.a. y  4.1.6.2.a. del Anexo Estadístico muestran 
que pareciera haberse llegado a un piso de las importaciones, mientras las exportaciones 
insinúan cierta recuperación. Los siguientes gráficos muestran los niveles de 
importaciones y exportaciones de los primeros 10 meses de los años 2001 y 2002: 

 
Para los primeros diez meses de este año, el total importado en dólares ha sido inferior 
al de igual período del año anterior por un 59%, si bien, en unidades físicas, la caída ha 
sido del 56%. Por el lado de las exportaciones, el monto en dólares acumulado para los 
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primeros meses de 2002 todavía es inferior al de igual período del año pasado: - 5,8%, 
en tanto, medido en términos de unidades físicas, la variación ha sido de 0%. 
 
Por su parte, la estabilidad de precios parece comenzar a interrumpirse en el mes de 
noviembre. El Indice de Precios al Consumidor (IPC) ha aumentado 0,5%, mientras que 
el Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró, por el contrario deflación: -
1,7%. Al igual que en meses anteriores, se mantiene la fuerte discrepancia en la 
inflación acumulada por parte de ambos índices, por cuanto en los primeros diez meses 
del año, la inflación minorista (IPC) ha sido del 40,7%, mientras que para el IPIM la 
inflación acumulada en ese período ha sido más del triple que el incremento del IPC: 
118,3%. 
 
La canasta básica total (canasta mínima por adulto equivalente) registró un incremento 
del 0,8% y en los primeros 11 meses ha acumulado un incremento del 55,5% (superior 
al IPC). A su vez, el índice de precios la canasta alimentaria (el conjunto de alimentos 
de la canasta básica total)  tuvo un incremento en el mes de noviembre de 1,3%, esto es, 
un incremento acumulado en 11 meses de 73,8%. Como se observa, tanto ésta como la 
canasta básica han sufrido en enero-noviembre de 2002 una tasa de inflación superior al 
Indice de Precios al Consumidor.  Esto se explica fundamentalmente por el no reajuste 
de las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, este último se encuentra en una 
situación de incipiente reajuste. El Gobierno Nacional publicó el pasado 2 de diciembre 
el Decreto 2437/02 que establece la siguiente escala de ajuste de tarifas: 
 
 Consumo Ajuste de tarifas 
   
Electricidad   
Usuarios residenciales Hasta 300 Kw/h por bimestre 0% 
 Mas de 300 Kw/h por bimestre 9% 
Usuarios industriales  Entre 12% y 15% 
   
  Gas   
Usuarios residenciales Consumo mínimo  

(determinado según zona geográfica) 
 
0% 

 Consumos superiores (promedio) 7,2% 
Usuarios industriales Determinado según zona geográfica Entre 12% y 20% 
Gas Natural 
Comprimido Determinado según zona geográfica Entre 8,2 % y 19,8% 

 
De acuerdo a las autoridades nacionales, el 44% de los usuarios domiciliarios consume 
menos de 300Kw/h por bimestre y por tanto no estaría afectado por el aumento de 
tarifas. En cuanto al resto de los usuarios, deberá pagar un promedio de $ 2,50 pesos 
más por mes ($5 pesos más por bimestre).  En cuanto al gas, alrededor del 33% de los 
usuarios está cubierto por la tarifa social, de modo que no se vería afectado. El resto 
(dado que el aumento es gradual), queda sujeto a un incremento de $ 1,32 promedio 
mensual. Sin embargo, estos incrementos están suspendidos por los fallos de 
autoridades judiciales que han hecho lugar a las presentaciones del Ombudsman de la 
Ciudad de Buenos Aires y del Ombudsman Nacional. Esto se suma al fallo del Juez 
Federal de Río Gallegos que previamente hizo lugar a los amparos presentados por 
usuarios comerciales de Gas Licuado por redes de la localidad de El Calafate, 
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ordenando a la firma Camuzzi Gas del Sur a retrotraer el nivel tarifario a la tarifa 
subsidiada en lugar de la tarifa plena.  
 
Por otro lado, el Gobierno Nacional ha autorizado una banda de precios para diversos 
tipos de transporte terrestre de pasajeros, el cual para algunos servicios (los de mayor 
calidad) significan incrementos variables según la extensión de los recorridos. 
 
Estabilidad cambiaria y liberación del “corralito” 
 
Sobre el fin de noviembre el Poder Ejecutivo dispuso la liberación de las restricciones 
que afectaban la libre disponibilidad de los llamados depósitos “transaccionales”  
(cuentas corrientes, cuentas a la vista, y cuenta en cajas de ahorro). 
 
Esto significó la libre disponibilidad de $ 28.308 millones de depósitos en moneda 
local, y de U$S 285 M de depósitos en moneda extranjera ($ 997,5 M), esto es un total 
de $ 29.306 millones. Sobre ese total, sólo los depósitos en cajas de ahorro podrían 
haberse destinado en su totalidad hacia la compra de dólares. El peor escenario posible 
hubiera sido el de una huida de esos depositantes a la compra de dólares de inmediato. 
Sin embargo, ese monto representaba hacia fin de noviembre poco más de U$S 2.690 
dólares, nivel suficiente por el cual hubieran podido responder sin problemas las 
entidades financieras. Sin embargo,  el tipo de cambio no registró suba alguna. Esto se 
ha debido en gran medida a la falta de expectativas de mayor inestabilidad cambiaria, 
pero también a la efectividad de los controles de cambios. Como se observa en los 
cuadros 4.3.1.a. y 4.3.1.c. del Anexo, en los primeros once días de diciembre, los 
depósitos en cajas de ahorro en pesos experimentaron una reducción de $ 547 M, 
mientras que las colocaciones en dólares aumentaron por U$S 60 M ($ 211 M), de 
modo que el impacto neto ha sido una contracción de los depósitos en cajas de ahorro 
por  apenas $ 336 (apenas U$S 95 M), que a los efectos de la formación de expectativas 
ha pasado totalmente desapercibido. 
 
El siguiente gráfico muestra la evolución del tipo de cambio libre minorista, que desde 
fines de junio tiende a estabilizarse en torno de $ 3,50 por dólar, sin cambios en su 
tendencia a pesar de la liberación del corralito.  
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En parte esto se puede explicar por la política implementada a partir de los controles de 
cambio desde la primera semana de septiembre. En ese mes el BCRA contrajo el stock 
de billetes y monedas, pero la expansión de los billetes y monedas iniciada desde 
entonces ($ 2.534 M) fue acompañada por un aumento del stock de reservas ($ 817 M)2, 
lo que es compatible con un tipo de cambio inferior al de mercado:  $ 3,10 por dólar.3 
 
Hacia la primera semana de diciembre se exacerbaron los entredichos entre el entonces 
Presidente interino del Banco Central, Aldo Pignanelli, y el Ministro de Economía, 
Roberto Lavagna. La conflictividad llegó hasta tal punto que el Presidente de la Nación 
aceptó la renuncia presentada por Pignanelli, designando en su reemplazo (por Decreto) 
al economista Alfonso Prat Gay (proveniente de la consultora APL y ex economista del 
banco estadounidense JP Morgan). 
 
Mientras tanto, si bien desde fin de septiembre el incremento de la base monetaria y de 
los agregados M1 y M2 se han mantenido gracias a la expansión de los depósitos, no se 
refleja esto en el incremento del crédito al sector productivo. El siguiente cuadro 
muestra la evolución del crédito al sector público y al sector privado en moneda local y 
extranjera: 
 
 

                                                 
2Ver Cuadros 4.3.2.a. y b. del Anexo. 
3 Se obtiene dicho valor del cociente $ 2.534 M/ U$S 817 M.  
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* Pesificado a 1 peso=1 dólar 
 
El Cuadro anterior muestra que el incremento de depósitos observado en el año se ha 
destinado fundamentalmente al otorgamiento de préstamos al sector público, mientras 
que el sector privado no financiero ha reducido, en términos netos, su endeudamiento 
con el sistema financiero. El saldo neto total es de un recupero de préstamos por $ 
10.207 M.  

 Stock de préstamos a fin de cada mes (excepto Diciembre)
En $ M 

En 
moneda  

local  

En  
moneda  

extranjera*
Total

En 
moneda 

local 

En 
moneda 

extranjera*
Total

En  
moneda  

local  
En moneda  
extranjera Total

Enero 2.004 19.969 21.973 25.857 32.144 58.001 27.861 52.113 79.974
Febrero 2.064 19.679 21.743 29.074 39.231 68.305 31.138 58.910 90.048
Marzo 10.436 14.019 24.455 35.960 30.047 66.007 46.396 44.066 90.462
Abril 19.856 7.578 27.434 38.088 18.370 56.458 57.944 25.948 83.892
Mayo  20.385 7.149 27.534 36.029 15.354 51.383 56.414 22.503 78.917
Junio 22.150 6.785 28.935 34.681 14.588 49.269 56.831 21.373 78.204
Julio 27.569 3.013 30.582 33.637 12.453 46.090 61.206 15.466 76.672
Agosto 30.426 651 31.077 32.189 12.565 44.754 62.615 13.216 75.831
Septiembre 30.070 262 30.332 30.576 11.846 42.422 60.646 12.109 72.755
Octubre 30.064 254 30.318 30.054 10.306 40.360 60.118 10.560 70.678
Noviembre 29.811 253 30.064 29.738 10.496 40.234 59.549 10.749 70.298
Diciembre, 11 30.010 259 30.269 29.289 10.208 39.497 59.299 10.467 69.766

Var. 11 Dic.  2002   
vs. fin de enero 

FUENTE: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico- GCBA. En base a datos del BCRA. 

-41.645  -10.207 3.432 -21.936 -18.504 31.438 28.006 -19.709  8.297

Al sector 
2002 

Al sector TOTAL 
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La variación de la posición de liquidez de las entidades puede, entonces resumirse en el 
siguiente Cuadro4: 
 

 
 
De la lectura de ambos cuadros resulta que, al cabo de 2002, el sistema financiero goza 
de una posición de liquidez más holgada que a principios de año. La obtención de 
fondos, fundamentalmente vía redescuentos, endeudamiento entre entidades y recupero 
de préstamos al sector privado ha permitido a los bancos devolver depósitos y 
fundamentalmente incrementar sus préstamos al sector público y su posición de liquidez 
por más de $ 4.800 M (U$S 1350 M). Si bien por la pesificación asimétrica los bancos 
han sufrido una pérdida patrimonial estimada en torno de los U$S 14.000 millones, la 

                                                 
4 El cuadro requeriría ajustes más detallados que son imposibles dada la suspensión del Régimen 
Informativo de las entidades en gran parte del año. En particular: ajuste por variaciones de encajes, de 
previsiones por incobrabilidad y de capitales mínimos, conforme a modificaciones en la normativa sobre 
calificación de activos de las entidades. 

 Variación financiera neta de las entidades financieras 
Estimación provisional en base a la información 

En $ 

Disponibilidades al 31/12/2001  (a) 9.865 

Variaciones patrimoniales hasta 11/12/2002
+ Redescuentos BCRA 13.326 
- Cancel. Pases BCRA -4.766  
- Compra LEBAC en $ -2.414  
- Compra LEBAC en U$S -3.593  
+ Var. Neta de depósitos -14.940  
             + Var. Depósitos en $ 48.900
             + Var. Depósitos en U$S (en $ M) -63.840 

+ Var. Otros pasivos 7.005 
             + Var. Fondos Unificados 585
             + Var. Otras obligaciones en $ 20.140
             + Var. Otras obligaciones en U$S (en $ M) -13.720 

Recupero de préstamos 10.207 

Disponibilidades al 11/12/001  (b) 14.690 

Variación posición neta del sistema financiero: 4.825 

   Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, 
GCBA               Elaboración propia en base a información del 
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misma ha sido compensado en aproximadamente U$S 9.000 millones por parte del 
Gobierno vía la colocación de bonos. En consecuencia, patrimonialmente la crisis le ha 
costado al sistema financiero una pérdida patrimonial de algo más de U$S 5.000 M . 
Esto es: 2/3 de la posición de liquidez a fin de 2001. De modo que en el agregado puede 
decirse que dadas las medidas implementadas en el transcurso de este año, el sistema 
financiero consolidado no corre riesgo de colapso y cuenta con mayor liquidez para 
ofrecer financiamiento al sector privado no financiero. 
 
Situación fiscal 
 
La posición fiscal neta del Gobierno Nacional no está fuera de control, si bien no se ha 
resuelto aún la renegociación de la deuda pública con los acreedores no residentes. Las 
cuentas del sector público no financiero cerraron el tercer trimestre con un resultado 
global deficitario de noviembre el Tesoro Nacional ha cerrado las cuentas con un déficit 
de - $ 1.636 M (menos de U$S 470 M), casi totalmente revertido con los resultados del 
mes de octubre (superávit de $ 1.159 M).  
 
La mejora de la posición financiera de la Administración Central se explica 
fundamentalmente por la evolución favorable de la recaudación en los últimos meses. 
Ya en el mes de octubre, el total de ingresos tributarios ascendió a $ 4.764 M, cifra que 
fue superada en el mes de noviembre con una recaudación total de $5.020 M (10% 
superior a la de octubre de 2002 
 
Los principales aumentos mensuales se observaron en los siguientes tributos: 
  

-Impuesto a las Ganancias DGI       + 32,0% 
-Otros Impuestos Coparticipados      + 31,2% 
-Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta     + 21,8% 
-Impuesto a los Combustibles (salvo naftas)     + 17,1% 
-Impuestos Internos Coparticipados      + 10,3% 
 

A su vez, las principales bajas en la recaudación se registraron en: 
 
-Impuesto a los Bienes Personales               (-  76,3%) 
-Impuesto a las Naftas                 (-  18,4%) 
-Otros Impuestos                  (-  11,2%) 
-Contribuciones Patronales                (-    6,1%) 
-Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente           (-    5,6%) 
 

El saldo neto se tradujo en un incremento de la recaudación, dado que las principales 
bajas se observaron en impuestos que no son los de mayor importancia relativa en al 
recaudación total. El siguiente cuadro muestra los niveles y variaciones, en términos 
nominales y a moneda corriente.  

 
A su vez, para valores expresados en moneda homogénea (a valores del año 2000), la 
recaudación muestra una reversión de la tendencia descendente a partir del mes de 
septiembre. Si bien en la primera mitad del año la tendencia de la recaudación venía 
impulsada por la recaudación de tributos al comercio exterior, los meses posteriores al 
tercer trimestre muestran una suerte de estancamiento de esta fuente de ingresos 
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tributarios. En otra palabras,  el aumento de la recaudación observado desde septiembre 
se explica por el incremento en gravámenes sobre la actividad interna: Ganancias, IVA 
Combustibles, Contribuciones Patronales y Gravamen sobre Créditos y Débitos en 
Cuenta Corriente .  

 
 
 

RECAUDACION TRIBUTARIA. NOVIEMBRE DE 2002. (1)
en millones de pesos

Dif. % Dif. % Dif. %
Concepto Nov. '02 Nov. '01 Nov. '02/ Oct. '02 Nov. '02/ Ene-Nov'02  Ene.-Nov.'02/

Nov. '01 Oct. '02  Ene.-Nov.'01

 Ganancias 1.110,6 718,6 54,6 848,8 30,8 7.981,1 (15,5)
    Ganancias DGI 1.077,4 697,2 54,5 814,1 32,3 7.704,3 (15,8)
    Ganancias DGA 33,2 21,4 55,1 34,7 (4,4) 276,8 (9,4)
 IVA 1.501,7 1.090,2 37,7 1.424,1 5,5 13.927,8 (4,1)
    IVA DGI 1.326,1 912,2 45,4 1.252,2 5,9 12.110,0 4,1
    Devoluciones (-) 349,4 139,9 149,8 352,9 (1,0) 2.506,1 54,1
    IVA DGA 525,1 317,9 65,1 524,8 0,1 4.323,9 (4,4)
 Reintegros (-) 157,2 41,2 281,5 160,7 (2,2) 1.078,2 112,8
 Internos coparticipados 160,2 116,1 37,9 145,3 10,3 1.537,9 1,2
 Ganancia Mínima Presunta 55,9 47,8 17,2 45,9 21,8 488,8 (5,2)
 Otros coparticipados 12,7 30,8 (58,7) 9,7 31,2 192,9 (66,9)
 Comercio exterior (2) 768,6 104,6 634,9 744,6 3,2 5.674,8 258,9
 Combustibles - naftas 143,1 153,5 (6,8) 175,3 (18,4) 1.759,5 4,3
 Combustibles - otros 223,9 175,5 27,6 191,2 17,1 2.093,8 42,3
 Bienes Personales 15,8 14,3 10,2 66,6 (76,3) 457,1 (32,4)
 Créditos y Débitos en Cta. Cte. 436,7 368,6 18,5 462,6 (5,6) 4.437,2 68,4
 Otros impuestos   (3) 61,7 93,3 (33,9) 69,4 (11,2) 699,1 (16,5)
 Aportes personales 291,6 413,9 (29,5) 298,3 (2,3) 3.276,5 (40,6)
 Contribuciones patronales 540,3 453,5 19,1 575,5 (6,1) 5.823,4 3,2
 Otros ingresos Seguridad Social  (4) 21,9 26,5 (17,1) 22,9 (4,2) 258,0 (22,6)
 Sistema de capitalización (-) 154,4 294,0 (47,5) 163,3 (5,5) 1.764,1 (54,6)
 Rezagos, transitorios y otros SIJP (-) 12,5 4,4 183,8 (7,4) ***     103,4 ***     

 Subtotal DGI 3.001,4 2.411,4 24,5 2.713,0 10,6 27.853,8 (1,8)
 Subtotal DGA  (5) 1.332,5 460,8 189,2 1.309,9 1,7 10.317,9 55,9
 Total DGI-DGA 4.333,8 2.872,2 50,9 4.022,9 7,7 38.171,7 9,1
 Sistema Seguridad Social 687,0 595,4 15,4 740,9 (7,3) 7.490,3 (1,6)

 Total recursos tributarios 5.020,8 3.467,6 44,8 4.763,8 5,4 45.662,0 7,2

 Total con capitalización y transitorios 5.187,7 3.766,0 37,7 4.919,6 5,4 47.529,5 2,3

 Clasificación presupuestaria 5.020,8 3.467,6 44,8 4.763,8 5,4 45.662,0 7,2

 Administración nacional 3.047,0 1.720,6 77,1 2.849,8 6,9 26.278,7 16,5
 Contribuciones Seguridad Social (6) 652,3 574,0 13,6 706,3 (7,6) 7.205,3 (2,8)
 Provincias (7) 1.147,3 1.108,8 3,5 1.049,4 9,3 10.767,1 (11,7)
 No presupuestarios (8) 174,2 64,2 171,2 158,3 10,0 1.410,8 241,1

 (1)  : No se contabilizan, por no ser recaudados por la AFIP, el Fondo Especial del Tabaco, los fondos de energía eléctrica,
           el impuesto sobre Pasajes Aéreos, las cajas previsionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y las Asignaciones
           Familiares Compensables.
 (2)  : Derechos de Importación, Exportación y Tasa de Estadística y otras recaudaciones de Comercio Exterior.
 (3)  : Internos s/Seguros, Adicional s/Cigarrillos, Radiodifusión, Entr. Cine, Sellos, Monotributo Impositivo
          Recargo al Consumo de Gas Ley N° 25.565, otros menores y  Facilidades de Pago Dtos. 93/00 y 1384/01
          pendientes de distribución.
 (4)  : Incluye Monotributo Previsional.
 (5)  : Incluye Comercio Exterior e IVA, Ganancias, Internos y Combustibles recaudados por DGA.
 (6)  : Datos provisorios, netos de Asignaciones Familiares Compensables.
 (7)  : 56,66% de Coparticipados (neto), 56,66% del 93,73% de Bienes Personales, 30% de Monotributo impositivo, 
         y sumas fijas por Pacto Fiscal y Ganancias. Durante el año 2001, la distribución mensual por estos conceptos 
        fue de $ 1108,8 millones y en el  2002 fue de $ 964,7 millones hasta febrero inclusive. 
 (8)  : Fondo Solidario de Redistribución, Tasa Gas-oil Dto. 976/2001, Tasa Infrestructura Hídrica Dto.1381/2001 y Recargo al 
          Consumo de Gas Ley N° 25.565.
 -*-  : Porcentaje mayor a 1000.
 ***  : Cociente entre un número negativo y uno positivo, ambos negativos o denominador cero.

FUENTE: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico-GCBA. En base a informeación del Ministerio de Economía.
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El gráfico anterior muestra que se ha detenido la caída de la recaudación sobre la 
actividad del mercado interno, pudiendo así el Gobierno Nacional mantener cierta 
holgura fiscal. Habiendo casi concluido, además, la operación de canje de deudas 
provinciales por un bono a 16 años, la Administración Central puede cerrar el ejercicio 
2002 sin problemas de caja ni reclamos de las provincias, salvo atrasos en la remisión 
de montos coparticipables. Igualmente, la sustentabilidad de este escenario está 
condicionado al mantenimiento de una política de pagos de intereses (no de 
amortizaciones) de las deudas con organismos multilaterales, y el mantenimiento de 
controles de cambios y de capitales que ha evitado la pérdida de reservas 
internacionales. Sin embargo, el hecho de haberse superado un período de 60 días a 
partir del vencimiento de capital incumplido del pasado 13 de octubre ha provocado la 
suspensión de todos los desembolsos de la cartera de préstamo vigente. De mantenerse 
esta situación, a partir del 13 de enero próximo (90 días de mora), el Banco Mundial 
iniciará las acciones para exigir formalmente la cancelación de los préstamos en mora. 

 
Sobre la fecha de cierre de este informe, el Gobierno Nacional tampoco pagó el 
vencimiento de capital e intereses por U$S 444 M de un bono “Samurai” (emitido en 
yenes en Japón), ni los intereses de un bono garantizado por el Banco Mundial, por 
consiguiente, no hay presión sobre los fondos de la Administración Central para su uso 
inmediato para pago de servicios de deuda con acreedores no residentes. De todas 

Ingresos fiscales en moneda homogénea
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formas, esto torna complicado el panorama pues hacia el mes de enero vence además la 
prórroga de 30 días otorgada por el BID para cancelar un vencimiento de U$S 719 M, al 
cual habrá de sumarse los siguientes vencimientos (aparte de las moras de este año): 

 
 

Vencimientos de deuda pública en U$S M  

 
 

PERIODO
Capita l Intereses Total

T OT AL 1.166 375 1.542
Multilateral 1.103 19 1.122

   FMI 1.065 0 1.065

   de los cuales corresponden a SRF 986 986

   BIRF 26 12 38

   BID 11 7 18

   Fonplata y Club de Paris 0 0 0
Bilateral 3 1 4
Otros  39 14 53
    Banca Comercial (otras monedas) 10 13 23
    Banca Comercial UCP /2 1 1 2

    Otros Acreedores (otras monedas) 28 0 28

    Otros Acreedores UCP /2 0 0 0

Préstamos Garantizados 0 38 38
    Préstamos Garantizados $ 0 1 1

    Préstamos Garantizados UCP 0 38 38

Pagarés 0 0 0
    Pagarés (otras monedas) 0 0 0
    Pagarés UCP /2 0 0 0
Títulos Públicos 22 303 325

Títulos Públicos de Largo Plazo 22 303 325
    Bonos en el mercado local 22 3 24
     Euroletras, Globales y Samurai 0 300 300
     Bonos Brady 0 0 0
Títulos Públicos de Corto Plazo 0 0 0
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico-GCBA
En base a información del Ministerio de Economía.

Enero 2003
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3. Ciudad de Buenos Aires 

3.1 SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA LOCAL 
 
3.1.1 PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO5 
 
Según datos provisorios del año 2001, el Producto Bruto Geográfico (PBG) a precios 
de productor en la Ciudad de Buenos Aires cayó 6,8% a valores constantes y 6,3% a 
valores corrientes con respecto al año 2000. Por su parte, el Producto Bruto a precios 
básicos (Producto a precios de productor menos impuestos específicos) sufrió caídas de 
6,8% a valores constantes y de 6,2% a valores corrientes en el mismo período. 
 
En la desagregación del Producto a precios básicos (valores constantes) por 
actividades económicas, se observan caídas en la totalidad de los segmentos más 
representativos. Así, Intermediación financiera y servicios financieros y Servicios 
inmobiliarios, empresariales y de alquiler registraron bajas similares, de 8,4% y 8,3% 
respectivamente, al tiempo que en Comercio la variación fue de –7,7% y en Industria 
manufacturera se observó una baja de 10,4%. En tanto, la caída más fuerte se observó 
en Construcción (-26,3%), al tiempo que los únicos segmentos donde se verificaron 
subas fueron Servicios sociales y de salud (3,5%), Explotación de minas y canteras 
(4,9%) y Pesca y servicios conexos (26,5%), estos dos últimos de escasa participación 
en la composición del Producto Bruto total.  
 
3.1.2 ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 
La Encuesta Industrial Mensual (EIM) es un relevamiento realizado por la Dirección 
General de Estadística y Censos que aporta diversa información (hasta ahora 
inexistente) sobre el sector industrial en el ámbito de la Ciudad.  
 
Según datos provisorios, para el mes de agosto de 2002 se observó, a precios 
constantes, una baja de 4,1% en la venta de producción propia6 con respecto al mes 
de julio de 2002. En tanto, a precios corrientes, la caída fue de 1% para el mismo 
período. Estas variaciones negativas se producen luego de sendas subas en el mes de 
julio con respecto al mes anterior. En el análisis por rama de actividad a precios 
constantes, se observa un comportamiento disímil entre los distintos segmentos, 
verificándose las mayores subas en Alimentos, bebidas y tabacos (5,5%) y Papel e 
imprenta (2,7%) y las caídas más abruptas en Medicamentos de uso humano (-13,8%) y 
Productos químicos excepto medicamentos (-8,2%).  
 

                                                 
5 Esta información fue publicada en el Informe Mensual de Coyuntura del mes anterior. 
6 Se trata de la venta devengada por el local durante el mes de referencia de los bienes elaborados en el 
local o mandados a elaborar por terceros, con materia prima propia del local a precio de venta en fábrica. 
Este dato no incluye IVA, impuestos a los combustibles, ni impuestos internos, pero sí incluye el valor de 
los subsidios que eventualmente pudieran tener. 
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Por su parte, el ingreso por producción7 tuvo un comportamiento similar a la venta de 
producción propia, al caer 3,6% a valores constantes y 0,5% a valores corrientes.  
 
Por otro lado, se registraron descensos en el personal asalariado (-0,5%), en las horas 
trabajadas por el personal asalariado (-1,8%) y en los salarios brutos a valores 
corrientes (-1,1%), siempre con respecto a julio de 2002. En el primero de estos 
conceptos, se observan en todos los meses bajas con respecto al mes anterior desde el 
inicio de la serie (octubre de 2001). En tanto, las caídas en la cantidad de horas 
trabajadas y en los salarios se registran luego de sendas subas de 6,1% y de 0,7% en el 
mes de julio (con respecto a junio), respectivamente. Asimismo, cabe destacar que los 
niveles salariales alcanzados en los meses del período febrero-agosto de 2002 no han 
llegado a igualar en ningún caso a los de los últimos meses de 2001. Si se tiene en 
cuenta que estos últimos fueron previos a la devaluación y a la suba de precios, se puede 
aseverar que la caída en el salario real se habría profundizado no sólo por la baja en los 
mismos salarios a valores corrientes, sino también por el efecto inflacionario y su 
consiguiente disminución en el poder de compra de los trabajadores. 
 
Gráfico 3.1.2 
Actividad industrial. Venta de producción propia a precios constantes y a precios 
corrientes, y horas trabajadas por  el personal asalariado. Base octubre 2001=100 

 

                                                 
7 Incluye la suma de las variables: venta de bienes producidos con materia prima propia, trabajos 
industriales realizados para terceros y reparaciones de maquinarias y equipos que pertenecen a terceros. 
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3.1.3 CONSTRUCCIÓN 
 
Las expectativas de inversión en la construcción, relevadas por la superficie permisada 
para obras en la Ciudad durante el mes de noviembre (36.304 m²), mostraron una 
caída de 44% con respecto al mismo mes de 2001. Este resultado (que se verifica luego 
de que en octubre se haya registrado la única suba interanual en lo que va de 2002) se 
produjo como consecuencia de caídas de 66,6% en la superficie permisada para 
actividades económicas (que, en los once primeros meses de 2002, representó el 32% 
del total del área permisada) y de 26,5% verificada en la superficie destinada a uso 
residencial (68% del total).  
 
En el análisis de los primeros once meses de 2002, se observa una caída de 75,2% en la 
superficie permisada total, producto de una disminución de 71,5% en el área destinada a 
uso residencial y de una contracción de 80,7% en la superficie destinada a las 
actividades económicas.  
 
Gráfico 3.1.3 
Participación relativa de cada destino. Primeros once meses de 2002 
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3.1.4 MERCADO INMOBILIARIO 
 
La cantidad de escrituras traslativas de dominio anotadas en el Registro de la 
Propiedad del Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires8 fue, en el mes de octubre, de 
7.364, lo que implicó una suba de 23,8% con respecto al mismo mes de 2001. Este 
fuerte incremento es el segundo consecutivo (luego de tres meses seguidos de 
variaciones interanuales negativas) y se debe principalmente al bajo nivel de escrituras 
verificado en octubre de 2001, mes en el que se había registrado una baja de 26,3% con 
respecto al mismo período de 2000. Como resultado, se observa una leve suba de 0,8% 
en los primeros diez meses de 2002 con relación al mismo período de 2001.  
 
3.1.5 TRANSPORTE 
 
3.1.5.1 Movimiento intraurbano9 
 
Transporte público 
 
En septiembre de 2002, se produjo una nueva contracción interanual de 4% en la 
cantidad total de pasajeros (43.543 miles) que utilizaron los principales servicios de 
transporte público intraurbano. Con este resultado continúa prolongándose la tendencia 
negativa que ya lleva más de dos años y medio de duración. En tanto, en el transporte 
automotor10 (que en los primeros diez meses de 2002 significó el 52% del total de 
pasajeros), se registró una nueva variación positiva (segunda consecutiva) de 1,4%, 
mientras que el transporte subterráneo (implicó un 48% de la cantidad de pasajeros) se 
contrajo 9,6%, lo que provocó la caída en los pasajeros totales.  
 
En el análisis para los primeros diez meses de 2002, se observa una caída de 8,5% en 
el total de pasajeros, explicada por retracciones de 8% en el transporte automotor y de 
8,9% en el transporte subterráneo. 
 
Circulación por autopistas de la Ciudad 
 
Continuando con la tendencia negativa que ya lleva más de dos años y medio de 
duración, la circulación de vehículos automotores por autopistas de la Ciudad 
registró en octubre (5.974 miles de vehículos) una nueva disminución interanual, al 
caer un 4,4% con respecto al mismo mes de 2001. Esta variación negativa es la de 
menor magnitud en lo que va del año 2002. De todos modos, debe destacarse que 
octubre de 2001 había sido un mes de un bajo nivel de circulación (9,6% por debajo del 
mismo mes de 2000), lo que explica parcialmente la baja magnitud de la caída con 
relación a dicho mes. Como resultado, la cantidad de vehículos automotores circulantes 
acumula una caída interanual de 14,1% para los primeros diez meses del año 2002.   
 

                                                 
8 Esta serie registra los actos de compra-venta correspondientes a inmuebles ubicados en la Ciudad de 
Buenos Aires. 
9 Incluye el análisis de la cantidad de pasajeros transportados en subterráneos y transporte público 
automotor, por un lado, y de la circulación vehicular por las autopistas de la ciudad, por otro.  
10 En el transporte automotor, se incluyen únicamente las líneas de colectivo que cumplen la totalidad de 
su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires. 
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3.1.5.2 Movimiento interurbano11 
 
Transporte público 
 
Siguiendo la tendencia negativa iniciada en septiembre de 2000, la cantidad de 
pasajeros que utilizaron los principales servicios de transporte público interurbano 
(113.744 miles) volvió a registrar en octubre una nueva contracción interanual, al caer 
4,4% con respecto al mismo mes de 2001. Esta caída –que fue la baja interanual de 
menor magnitud en lo que va de 2002- se produjo como consecuencia de una 
contracción de 15,6% en pasajeros de ferrocarriles (que en los primeros diez meses de 
2002 representó el 29,2% del total), que no pudo ser compensada por incrementos de 
0,6% en pasajeros en líneas de colectivos de grupo 112 (69% del total) y de 4,5% en 
pasajeros de colectivos de grupo 213 (1,8% del total). Asimismo, cabe destacarse que 
estas dos últimas subas –que se deben principalmente a los bajos niveles de pasajeros 
transportados en octubre de 2001- fueron las segundas consecutivas de cada serie,  
luego de tendencias negativas de dos años, en el caso de colectivos de grupo 1, y de 
diecinueve meses, en el caso de líneas de grupo 2. Finalmente, se observaría a partir de 
estos datos un posible reemplazo del transporte ferroviario por el automotor, dada su 
condición de medios alternativos y la falta de seguridad característica de los trenes. 
 
Como resultado, se observa para los primeros diez meses de este año una caída 
interanual de 12,2% en la cantidad total de pasajeros, lo que se explica por caídas de 
19,5% en ferrocarriles, de 8,4% en colectivos de grupo 1 y de 19,8% en colectivos de 
grupo 2. 
 
Circulación por autopistas en accesos a la Ciudad 
 
El flujo vehicular de automotores, colectivos y camiones livianos, desde y hacia la 
Ciudad de Buenos Aires, registró en octubre una caída interanual de 4,9%, que resultó 
ser la más baja en lo que va de 2002. Esta variación se produjo como resultado de caídas 
de 4,7% en la circulación de automóviles (que representaron, en los primeros diez 
meses de 2002, el 92% del flujo total) y de 7,3% en la circulación de colectivos y 
camiones livianos (8% del flujo total). Estas últimas bajas también fueron las de menor 
magnitud del año 2002 y se debieron principalmente a los bajos niveles de circulación 
verificados en octubre de 2001.  
 
Para los primeros diez meses de 2002, se observan caídas de 13% en el flujo total, de 
12,8% en la circulación de automóviles y de 15,4% en el movimiento de colectivos y 
camiones livianos. 

                                                 
11 Incluye el análisis de la cantidad de pasajeros transportados en ferrocarriles y colectivos con estaciones 
y/o terminales en el Gran Buenos Aires, por un lado, y la circulación vehicular de entrada y salida a la 
Ciudad, por otro.  
12 Se trata de las empresas de transporte que tienen una cabecera en la Ciudad y la otra en el conurbano 
bonaerense. 
13 Se trata de las empresas de transporte que realizan recorridos de media distancia.  
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3.1.6 SERVICIOS PÚBLICOS 
 
3.1.6.1 Consumo de energía eléctrica14 
 
Durante los primeros nueve meses de 2002, el consumo de energía eléctrica15 en la 
Ciudad de Buenos Aires disminuyó 4,3% con respecto al mismo período del año 
anterior. Asimismo, en el tercer trimestre se registró una baja de 2,3% con relación al 
mismo período de 2001. En particular, dentro de este período la mayor baja interanual 
se verificó en el mes de julio, donde el consumo se redujo 3,8%, para luego observarse 
una desaceleración en la tendencia descendente en los meses de agosto (-1,5%) y 
septiembre (-1,4%). Con todo, se destaca que este comportamiento retractivo contrasta 
con los resultados positivos verificados en los años 2001 (el consumo se incrementó un 
3,7%, con relación a 2000) y 2000 (la suba fue de 6,3% con respecto a 1999).   
 
En el análisis del consumo de energía por sectores, se observa, para el tercer trimestre 
de 2002, desempeños interanuales negativos en los consumos Comercial (-5,8%) e 
Industrial (-4,5%), que no pudieron ser compensados por las subas verificadas en el 
consumo Residencial (0,2%) y en Otros (1,5%). La caída en el consumo comercial se 
explica principalmente por la baja registrada en las grandes demandas (-5,3%), concepto 
que en los primeros nueve meses del año representó cerca del 60% de este tipo de 
consumo. En tanto, las medianas demandas se redujeron 7,3%, mientras que en las 
pequeñas se registró una baja de 5,8%. Por su parte, en el consumo industrial, se 
observaron nuevamente caídas en las pequeñas y en las medianas demandas (-12,1% y -
14,7%, respectivamente), al tiempo que la suba verificada en las grandes (4,3%) 
contribuyó a amortiguar la caída en el sector. Por último, el leve aumento en el 
consumo residencial correspondió principalmente a la leve alza de 0,2% registrada en 
las pequeñas demandas –cuya participación en este tipo de consumo es cercana al 90%-, 
mientras que el aumento registrado en otros consumos se debió básicamente al 
aumento del consumo oficial.  
 
Como resultado, se observan, para los primeros nueve meses de 2002, caídas 
interanuales de 5,9% en el consumo comercial, de 10,1% en el consumo industrial y 
de 2,9% en el consumo residencial, en tanto se verificó una suba de 0,9% en otros 
consumos.    
 
 

                                                 
14 Esta información fue publicada en el Informe Mensual de Coyuntura del mes anterior 
15 En base a datos de una de las compañías distribuidoras que opera en la Ciudad. 
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Gráfico 3.1.6.1.a 
Consumo de energía total y participación de cada tipo de consumo. Años 1999-2002 
 

 
Gráfico 3.1.6.1.b 
Consumo de energía. Variaciones interanuales con respecto a año anterior. Años 2000-
2002 
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3.1.7 COMERCIO MINORISTA 
 
3.1.7.1 Supermercados 
 
Las ventas totales de los supermercados en el ámbito de la Ciudad fueron, en el mes 
de septiembre de 2002, de $ 287,4 millones. Esto implicó, con relación a septiembre de 
2001, un descenso de 34% a precios constantes. Asimismo, las ventas a precios 
corrientes se incrementaron 17% en la misma comparación interanual. Como resultado, 
las ventas totales acumulan, para los primeros nueve meses del año, una caída de 
26,4% a precios constantes y una suba de 5,6% a precios corrientes con relación al 
mismo período del año anterior. Este comportamiento está en línea con el desempeño 
del sector en el ámbito nacional, donde se registró una caída de 25,4% a precios 
constantes (desestacionalizados) y una suba de 6,8% a precios corrientes para el mismo 
período. Es necesario destacar que las caídas observadas a precios constantes se 
explicarían no sólo por la caída del consumo general sino también por el 
desplazamiento de los consumidores hacia segmentos no registrados por la Encuesta de 
supermercados, tales como los pequeños autoservicios y los de modalidad de fuerte 
descuento (hard discount). 
 
Por su parte, las evoluciones de la superficie total (334.006 m²) y de la cantidad de 
bocas de expendio (282) continúan siendo interanualmente positivas (al tiempo que en 
la variación con respecto al mes anterior se redujeron 0,2% y 0,7%, respectivamente), al 
registrar en septiembre incrementos de 1,3% y de 1,8%, respectivamente. Por último, 
cabe destacar que el leve aumento de la superficie combinado con la caída de las ventas, 
provocaron que las ventas a precios constantes por metro cuadrado hayan registrado 
una disminución de 34,9% con relación al mismo mes del año anterior. En los primeros 
nueve meses de 2002, en tanto, la baja interanual para este indicador fue de 27,6%. 
 
3.1.7.2 Centros de compra 
 
Los centros de compras (shoppings) ubicados en el ámbito de la Ciudad alcanzaron en 
septiembre un nivel de ventas totales de $ 70,167 millones de pesos, lo que significó 
una caída a precios constantes de 5,5% con respecto al mismo mes de 2001. Asimismo, 
las ventas a precios corrientes se incrementaron 39% en el mismo período. De esta 
manera, se acumulan, para los primeros nueve meses del año, una caída de 17,7% en 
las ventas a precios constantes y una suba de 4,6% en las ventas a precios corrientes. 
Este comportamiento es comparativamente mejor al observado a nivel nacional, donde 
se verificaron bajas de 28,7% a precios constantes (desestacionalizados) y de 7,8% a 
precios corrientes para el mismo período. Esto se explicaría parcialmente por las 
mayores ventas en la Ciudad generadas por el turismo receptivo, lo que contribuiría a 
amortiguar la caída a precios constantes verificada en los centros de compra porteños.   
 
Por otro lado, en septiembre la cantidad de locales activos (1.061) y el área bruta 
locativa de los mismos (142.487 m²) subieron 3,1% y 1,9%, respectivamente, con 
respecto al mismo mes de 2001. Así, las ventas a precios constantes por metro 
cuadrado se redujeron 7,3% en el mismo período, acumulando una baja de 18,6% para 
los primeros nueve meses del año.  
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3.1.7.3 Otros comercios 
 
El relevamiento efectuado por el CEDEM en el mes de diciembre permite apreciar 
una disminución de la cantidad de locales comerciales vacíos del 14% con respecto al 
mes anterior, alcanzando la tasa de ocupación de locales más alta (90,9%) desde el mes 
de marzo, fecha en que comenzó el relevamiento. 
 
Asimismo, durante el mes de diciembre se observa la apertura de 48 locales y el cierre 
de 12 de ellos. El 33% de locales nuevos correspondió a indumentaria, el 23% a 
despacho de alimentos y el 10% a venta de calzado y cuero.  
 
De los 11 nodos comerciales relevados, en 9 de ellos se aprecia un aumento de la tasa de 
ocupación, especialmente en los nodos comerciales de la Av. Cabildo, Florida, Sáenz y 
Plaza Flores. En el eje de la Av. Santa Fe se registró la tasa de ocupación más baja 
desde que se realiza el informe, alcanzando el escaso 3%. La Av. Patricios sigue siendo 
el nodo relevado que cuenta con una mayor tasa de vacancia (22,8%).   
 
 

Tasa de ocupación y vacancia en la Ciudad de Buenos Aires 
        

    
Tasa de 

Ocupación  
Tasa de 

Vacancia   
 2002       
 marzo  86,7  13,3   
 abril   86,5  13,5   
 mayo  87,3  12,7   
 junio  87,7  12,3   
 julio  88,0  12,0   
 agosto  88,5  11,5   
 septiembre  89,0  11,0   
 octubre  89,3  10,7   
 noviembre  89,5  10,5   
 diciembre  90,9  9,1   
        
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento propio. 
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Mapa 3.1.7.3.a  Tasa de vacancia de locales comerciales en los ejes relevados. 
Diciembre de  2002 

 
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento propio 

 
Mapa 3.1.7.3.b Variación de la tasa de ocupación de locales comerciales entre 
noviembre de 2002 y diciembre de 2002 en los nodos relevados 

 



Informe de Coyuntura – CEDEM – Diciembre 2002 
 
 

 

 
 

28

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento propio 
3.1.7.4 Venta de automóviles16 
 
En el mes de noviembre de 2002, el patentamiento de automotores en la Ciudad de 
Buenos Aires ascendió a unas 1.270 unidades, lo que implicó una abrupta caída 
interanual de 60,4%. De esta manera, continúa la fuerte aceleración de la tendencia 
negativa que se inició en junio de 2002, registrándose en todo el período descensos 
interanuales superiores al 60%. Como resultado, se acumula para los primeros once 
meses del año una baja de 53,2% con respecto al mismo período del año anterior. 
Asimismo, es necesario destacar que la cantidad de automóviles patentados en el ámbito 
de la Ciudad representó en los primeros once meses del año el 24% del total de 
unidades registradas a nivel nacional, donde la caída para dicho período fue de 52%. 

 

3.1.8 RESIDUOS DOMICILIARIOS 
 
Durante el mes de noviembre de 2002, los residuos domiciliarios recolectados en el 
ámbito de la Ciudad (61.114 toneladas) registraron una nueva contracción de 24,6% con 
relación a igual mes del año anterior, lo que implica una continuación de la tendencia 
descendente que se viene registrando desde mayo de 2001. Como resultado, la 
recolección cayó un 22,3% en los primeros once meses de 2002 con respecto al mismo 
período del año anterior. Además de la caída en el consumo, influye en estas fuertes 
bajas el ostensible incremento del cirujeo en la Ciudad y sus alrededores, actividad que 
utiliza a la recolección de residuos (el cartón, el papel y el aluminio, todos reciclables, 
entre otros) como principal fuente de subsistencia.  
 
3.1.9 EMPLEO 
 
En el mes de octubre de 2002, el empleo privado formal17 en las empresas de 10 
ocupados y más de la Ciudad de Buenos Aires registró una baja de 7,9% en la 
comparación con el mismo mes del año anterior y una suba de 0,4% con respecto al mes 
de septiembre de 2002. Esta última variación es la primera de signo positivo luego de 
diecinueve meses de caídas consecutivas. De todos modos, en los primeros diez meses 
del año el empleo ha acumulado una caída de 6,5%.  
 
En el análisis por tamaño de empresa, se observa, para los primeros diez meses de 
2002, una contracción generalizada a todos los estratos. El segmento más afectado 
resultó ser el de empresas de 10 a 49 ocupados, donde el empleo descendió 10%. En 
tanto, en las empresas intermedias (de 50 a 199 ocupados) el empleo cayó un 7,8% y en 
las más grandes, de más de 200 ocupados, la contracción fue de 3,9%. 
                                                 
16 Se refiere a las ventas de automóviles nuevos (0km.) realizadas por las concesionarias de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
17 El empleo privado formal se mide a través de la Encuesta de Indicadores Laborales que es un 
relevamiento mensual realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos (GCBA) en conjunto 
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación. Mide la 
evolución del empleo privado formal de las empresas de 10 y más ocupados en la Ciudad de Buenos 
Aires, que están registradas en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, es decir, no incluye el 
trabajo “en negro”.  
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De igual modo, el análisis por rama de actividad muestra también un desempeño 
contractivo generalizado para el mismo período. El derrape más importante se verificó 
en Construcción (-31,6%), al que le siguieron las caídas en Comercio, hoteles y 
restaurantes (-8,6%) y en Servicios financieros y a las empresas (-8%).  
 

3.2 SITUACIÓN FISCAL 
 
3.2.1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
 
En el mes de noviembre de 2002, se produjo un nuevo incremento (20,8%) en la 
recaudación impositiva de la Ciudad ($ 233,8 M) con respecto al mismo mes de 2001. 
Esta variación positiva -cuarta consecutiva- resultó ser la de mayor magnitud en lo que 
va de 2002 y provocó una aceleración en la tendencia ascendente iniciada en agosto. No 
obstante, es necesario destacar que la comparación se realiza a valores corrientes, por 
lo que el efecto inflacionario contribuyó claramente a que se produzcan las subas 
mencionadas, fundamentalmente por la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. 
 
Asimismo, se observa que el incremento en la recaudación de octubre se explica 
principalmente por los ascensos registrados en Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
(21,5%) y en Moratoria y gravámenes varios (51,3%). En esta última variación positiva  
incidió el incremento de la alícuota de intereses punitorios que rige a partir del mes de 
septiembre. En tanto, los conceptos en los que se registraron bajas fueron Radicación 
vehicular (-0,6%) y Contribuciones por Publicidad, ambos con escasa participación en 
la recaudación total. 
 
En el análisis de los primeros once meses de 2002, se observa una caída interanual 
generalizada para todos los conceptos, con excepción de Moratoria y gravámenes 
varios, donde se verificó una suba de 8,4%. La recaudación total descendió 6,7% en este 
período, producto principalmente de la contracción verificada en Ingresos Brutos (-
5,5%).   
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Gráfico 3.2.1.a 
Participación relativa de cada impuesto en la recaudación total. Primeros once meses de 
2002 

 
 
3.2.2 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS  
 
El total de lo recaudado en el mes de octubre por el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos por rama de actividad muestra nuevamente un comportamiento interanual 
disímil según los diferentes segmentos. Por un lado, cabe destacar las significativas 
subas registradas en Industrias manufactureras (43,1%), Comercio al por mayor (41,7%) 
y Resto (107,1%), las que, por la incidencia de dichos sectores en el total del impuesto, 
resultaron ser las principales causantes de la suba general. En los dos primeros 
segmentos, las variaciones positivas resultaron ser las quintas consecutivas de cada 
serie, luego de haberse observado únicamente caídas en los primeros cinco meses del 
año. El efecto inflacionario explicaría gran parte de estas subas, sobre todo en el caso 
del comercio mayorista (en el presente Informe, ver variaciones de precios mayoristas 
en el comentario y los cuadros del Anexo correspondientes). Por su parte, se destacan 
también a nivel global las caídas verificadas en Establecimientos y servicios financieros 
y seguros (-11,4%) y Servicios comunales sociales y personales (-13,9%). En el primero 
de estos segmentos, la baja interanual fue la tercera consecutiva luego de dos meses de 
variaciones positivas, en tanto en el segundo de ellos la caída extendió la tendencia 
negativa iniciada en junio de 2001. 
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Recaudación total año 2001: $ 2.482,2 M
Recaudación total primeros once meses de 2002: $ 2.205,3 M

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a Sec. de Hacienda y Finanzas  
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Gráfico 3.2.2.a 
Participación de cada actividad en la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Primeros diez meses de 2002 

 
En el análisis de los primeros diez meses del año, se observa una baja generalizada para 
la recaudación por actividad, con excepción de Transporte y almacenamiento y Resto de 
actividades, cuyas suba fueron de 1,8% y 29,6%, respectivamente. Las caídas más 
significativas a nivel global resultaron ser las registradas en Servicios comunales, 
sociales y personales (-30,5%), Establecimientos y servicios financieros y seguros (-
6,9%) y Bienes inmuebles y servicios profesionales (-15,5%). Asimismo, el descenso 
más fuerte por segmentos se registró en Construcción, donde la variación fue de –34,8%. 
 

3.3 NOVEDADES DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
3.3.1 PRODUCCIÓN Y TRABAJO 
 
Resultados de la selección de proyectos a subsidiar con el Producto Porteño 
(PROAMPRO 2002) 
 
El 4 de diciembre se publicaron los 22 proyectos seleccionados para ser subsidiados en el 
marco del Programa PROAMPRO, en la edición Producto Porteño, lanzado el 7 de 
octubre de 2002.  
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En esta edición, el programa procuró apoyar mediante subsidios no reintegrables a las 
micro, pequeñas y medianas empresas industriales de la Ciudad en la implementación 
de proyectos orientados al desarrollo de productos, que permitan a la empresa ejecutora 
encontrarse en condiciones de producir y lanzar al mercado en forma efectiva los 
productos desarrollados, una vez finalizado el proyecto. 

 
Los 81 proyectos que se presentaron debían estar destinados al lanzamiento de nuevos 
productos o líneas de productos, o bien a lograr una mejora objetiva en productos o 
líneas de productos actuales. 
 
Para la evaluación y selección, se consideraron prioritarias aquellas propuestas que 
implicasen el logro de alguno / algunos de los siguientes resultados: 

•  Generación de nuevos puestos de trabajo, tanto en la etapa de implementación 
del proyecto como a consecuencia de su ejecución. 

•  Sustitución de importaciones. 
•  Conquista / aumento de la participación en mercados externos. 
•  Incremento del valor agregado de los productos de la empresa. 

 
Asimismo, se seleccionaron preferentemente los proyectos que: 

•  Poseían encadenamientos con otros sectores industriales, ya sea por utilizar 
fundamentalmente materias primas o insumos de origen local, o por producir 
insumos para otras industrias locales.  

•  Incluían actividades de investigación y desarrollo realizadas por instituciones del 
sistema científico–tecnológico metropolitano. 

 
En esta oportunidad, la selección arrojó los siguientes resultados: 

•  22 empresas beneficiadas con subsidios por un monto total de $ 710.456. El 
fondo previsto se amplió en $ 110.456 

•  las empresas beneficiarias emplean a 484 trabajadores 
•  el 27% de las mismas son microempresas, mientras el 73% restante son PyMES 
•  la inversión que estos proyectos involucran por parte de las empresas asciende a 

$1.199.998. 
•  la inversión total del Programa totaliza $1.910.454. 
•  la inversión privada traccionada ($ de inversión privada por cada $ aportado por 

el G.C.B.A.): 1,69. 
 
Para más información, se puede escribir a dgtecnología@buenosaires.gov.ar o llamar al 
teléfono 4323-9829.  
 
Presentación de los Grupos de Producción y Exportación 
 
En el marco del Programa La Ciudad Produce y Exporta, que desarrolla la Dirección 
General de Industria y Comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
el 28 de noviembre se presentaron los Grupos de Producción y Exportación, integrados 
por PyMES de la Ciudad de Buenos Aires. 
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La misma tuvo lugar en el Salón Auditorio del Banco Ciudad y contó con la presencia 
de funcionarios de Gobierno y empresarios Pymes de los distintos sectores productivos 
de la Ciudad. 
 
La Dirección ha impulsado a lo largo de todo el año 2002 la conformación de estos 
Grupos, cuya finalidad es la de agrupar empresas pertenecientes a un mismo sector, a 
sectores complementarios o integrantes de una misma cadena de valor, con el objetivo 
de desarrollar una estrategia conjunta que les permita aprovechar los beneficios de la 
asociatividad entre empresas. 
 
Los Grupos están integrados por empresas que están en condiciones de alcanzar un 
grado de madurez productiva y también exportadora importante a partir de la mejora en 
procesos, gestión o el desarrollo de productos diferenciados. El fin no es concretar la 
exportación como una salida de emergencia ante la recesión del mercado local, sino 
cumplir con las acciones necesarias para sostener en el tiempo las características 
competitivas de las empresas a nivel internacional. En este sentido, los valores de los 
grupos redundan en la socialización de la información, el conocimiento de las fortalezas 
y debilidades de cada empresa y el apoyo mutuo. 
 
Hasta la fecha, se han conformado un total de 13 Grupos de Producción y Exportación, 
que muestran diferentes grados de avance. En el evento realizado, los mismos 
empresarios fueron los que presentaron los aspectos más relevantes del trabajo que se ha 
venido realizando en cuanto al desarrollo de la estrategia planteada por las empresas que 
los integran, compartieron sus experiencias y fueron un aliciente para los grupos en 
conformación (Muebles y Ambientación, Comunicación, Calzado de Seguridad 
Industrial).  
 
Los grupos que presentaron sus experiencias fueron los casos más representativos del 
trabajo realizado en torno a la producción de bienes (Southern Designs de joyería, 
CEFABA de autopartes) y de servicios (Pampa Arquitectura & Diseño de arquitectura 
diseño, y desarrollo urbano; ECM Buenos Aires de ingeniería y EDUTECH de software 
educativo). 
 
IV Jornadas de Vinculación Empresaria 
 
La Dirección General de Industria y Comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires organizó, también en el marco del Programa La Ciudad Produce y 
Exporta, el IV Encuentro de Vinculación Empresaria destinado al Sector Frigorífico e 
Industrias Afines. 
 
El encuentro se llevó a cabo el 5 de diciembre, en simultáneo con el II Foro 
Latinoamericano de la Carne y Derivados y contó con el auspicio de la Federación de 
Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) y de la Asociación de 
Proveedores de la Industria de la Alimentación (ADEPIA), además de la colaboración 
del SENASA y del INTA. 
 
El encuentro tuvo por objetivo generar nuevos negocios entre las 367 pequeñas y 
medianas empresas del sector que se suscribieron para participar de las rondas de 
negocios entre firmas de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país, además de 
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las mesas de vinculación internacional en las cuales participaron instituciones 
extranjeras vinculadas con el sector. Por otra parte, durante el evento, los proveedores 
pudieron ofrecer sus productos y servicios a las empresas. 
 
Resultados del seguimiento de precios en los supermercados de la Ciudad   
 
La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires informó los resultados del último seguimiento semanal de 
precios minoristas de alimentos distribuidos a través de los supermercados de la Ciudad. 
Se elaboró un índice de precios que considera una canasta de 55 productos y con las 
ponderaciones con que el INDEC realiza el IPC, obteniendo los resultados mensuales 
que se muestran en el cuadro a continuación. 
 

Fecha 
Índice de 
precios 
CBA 

Variación % 
respecto al 

mes anterior 
     
diciembre-01  100,00 -- 
enero-02  103,45 3,45% 
febrero-02  109,83 6,17% 
marzo-02  116,90 6,44% 
abril-02  142,41 21,82% 
mayo-02  149,20 4,77% 
junio-02  160,85 7,81% 
julio-02  165,00 2,58% 
Agosto-02  175,18 6,17% 
Septiembre-02  179,10 2,24% 
Octubre-02  178,43 -0,37% 
Noviembre-02  181,79 1,88% 

Tasa mensual acumulada  5,6% 
 
Luego del descenso de octubre, el único mes que mostró deflación de esta canasta, las 
cifras de dicho índice para el mes de noviembre marcaron un aumento promedio de los 
precios de los productos relevados en un 1,88%. En consecuencia, si bien el incremento 
es significativamente inferior al registrado en la mayoría de los meses del año, este 
resultado contribuye a aumentar el acumulado a lo largo de los once meses del año, 
pasando a 81,79%. De este modo, la suba mensual promedio acumulada del período, 
que ha disminuido desde el mes de abril, pasó a ser de 5,6%.  
 
Al igual que lo observado en el mes anterior, en noviembre lideraron la suba de precios 
algunas frutas y verduras: naranja para jugo (40%), batata (36,3%), zanahoria (28,8%), 
tomate perita (21,9%), papa blanca (9,5%) y manzana red (8,7%). Entre los productos 
que más se abarataron también aparecen otras verduras tales como la cebolla (-18,8%), 
zapallo anco (-12%), lechuga criolla (-9,3%). Estos comportamientos pueden responder 
a cierta estacionalidad en la oferta de este tipo de productos. 
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Por otra parte, considerando el relevamiento de precios acumulado desde diciembre de 
2001 hasta el mes de noviembre de este año, los productos que mayor incremento 
manifestaron en sus precios han sido el tomate perita (204%), batata (188,4%), duraznos 
en lata (172,1%), arvejas (161,5%), la harina tipo 000 (156,4%), las carnes tipo carnaza 
común (149,7%) y picada común (146,3%) (ver anexo de esta sección). 
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4. Situación nacional 

4.1 SECTOR REAL 
4.1.1 EVOLUCIÓN DEL EMAE 
 
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE)18 muestra en septiembre de 
2002 un comportamiento contractivo de 1,2% con respecto al mes anterior para la serie 
original. Asimismo, se observan bajas de 0,5% en la serie desestacionalizada y de 0,2% 
en la serie tendencia suavizada para la comparación entre los mismos períodos. Estos 
datos indicarían que la caída en el PBI no habría encontrado aún un piso (a pesar de un 
aparente amesetamiento que se venía observando en los meses anteriores). 
 
4.1.2 ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 
Continuando con la tendencia descendente iniciada en mayo de 2000, los datos del 
Estimador Mensual Industrial (INDEC) indican que para el mes de octubre de 2002 
la actividad manufacturera cayó 4% con respecto al mismo mes de 2001 -siendo la 
magnitud de caída más baja en lo que va del año-, al tiempo que se incrementó 0,5% 
respecto a septiembre de 2002, siempre en términos desestacionalizados. De esta 
manera, el indicador -en este caso, con estacionalidad- acumula, para los primeros diez 
meses de este año, una caída de 13,4% con respecto al mismo período de 2001.  

                                                 
18 Este indicador (con base 1993=100) construido por el INDEC es un índice de cantidad Laspeyres que 
informa sobre la evolución de la actividad económica real con frecuencia mensual. Si bien se trata de un 
índice consolidado que mantiene fijas las relaciones insumo-producto, a efectos de determinar las 
ponderaciones para computar las tasas de variación agregadas, preserva las ponderaciones del valor 
agregado. Los datos mensuales se presentan bajo tres formas: la serie original, la serie desestacionalizada 
y la serie de tendencia suavizada. 
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Gráfico 4.1.2.a 
Evolución del Estimador Mensual Industrial. Desestacionalizado. Base 1997=100 

 
 

 
 
 
Con respecto a las actividades que mayor incidencia poseen en la composición del 
indicador, se observan en octubre caídas de 7,3% en Productos alimenticios y bebidas y 
de 8,5% en Sustancias y productos químicos, y una suba de 5,7% en Industria 
metalmecánica con excepción de automotores, siempre con respecto al mismo mes del 
año anterior. Asimismo, en el análisis para los primeros diez meses de 2002, las 
variaciones fueron de –6,8%, -12,9% y –23,9% para los mismos segmentos, 
respectivamente. Según la estructura de ponderaciones para la base 1997=100 del EMI, 
estos tres rubros representan conjuntamente el 57,4% de dicho indicador. Por otra parte, 
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cabe destacar que las ramas que más crecieron en los primeros meses del año (aceites, 
productos químicos básicos y aluminio primario) son capital intensivas y se encuentran 
estrechamente ligadas a la exportación.  

Gráfico 4.1.2.b 
Expectativas empresariales para la evolución de la demanda interna 

 
Gráfico 4.1.2.c 
Expectativas empresariales para la evolución de la demanda externa 
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Gráfico 4.1.2.d 
Expectativas empresariales para la evolución de la compra de insumos importados 

 
 
Según la encuesta cualitativa industrial y con relación a las expectativas para 
noviembre de 2002 (con relación al mismo período de 2001), un 73% de las empresas 
no estimaba cambios en la demanda interna, mientras que el 12,7% preveía una caída 
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y bebidas habrían sido las que contribuyeron en mayor medida a morigerar dicha alza. 
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4.1.3 CONSTRUCCIÓN 
 
La actividad de la construcción (medida por el Índice Sintético de la Actividad de la 
Construcción, emitido por el INDEC) registró en octubre una caída de 13,1% con 
relación a octubre de 2001 –lo que significó la baja de menor magnitud en lo que va del 
año 2002, al tiempo que prolongó la tendencia negativa iniciada en agosto de 2001- y 
una suba de 4,6% con respecto a septiembre de 2002, siempre en términos 
desestacionalizados. En el análisis del acumulado, la contracción fue de 32,8% -en este 
caso, del indicador con estacionalidad- para los primeros diez meses de 2002 con 
relación al mismo período de 2001. 
 
La superficie a construir, registrada por los permisos de edificación para obras 
privadas en 42 municipios representativos19, mostró en octubre (según datos 
provisorios) subas de 5,1% con respecto al mismo mes de 2001 (el primer incremento 
interanual luego de dieciocho meses de comportamiento retractivo) y de 20,4% con 
relación a septiembre de 2002. Como resultado, se registra una caída de 46,8% para los 
primeros diez meses de 2002 con respecto al mismo período de 2001. Este resultado se 
debe fundamentalmente al muy bajo desempeño de este indicador en la Ciudad de 
Buenos Aires (uno de los 42 municipios considerados), que se refleja en el presente 
Informe en el comentario y el cuadro del Anexo estadístico correspondientes.  
 
La desagregación de la construcción por sectores muestra que tanto en octubre como 
en los diez primeros meses de 2002 se produjeron bajas interanuales en la totalidad de 
los segmentos (Edificios para vivienda y otros, Obras viales, Construcciones petroleras 
y Otras obras de infraestructura), siendo las más profundas las verificadas en obras 
viales. Por su parte, la encuesta cualitativa indicaba que las expectativas de las firmas 
consultadas para noviembre de 2002 eran más desfavorables para los que se dedican a 
realizar principalmente construcciones privadas (de los cuales un 30,4% esperaba una 
caída en su actividad, un 8,7% preveía un aumento y el restante 60,9% no estimaba 
cambios) que para los que realizan mayoritariamente obras públicas (un 80% no 
estimaba cambios, un 12% preveía una baja y el restante 8% proyectaba un aumento). 
 
Por último, cabe destacar que, según datos del tercer trimestre de 2002, se observa una 
caída interanual de 45,2% en los puestos de trabajo en relación de dependencia del 
sector construcción, aportantes al SIJP (Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones). Esta retracción es semejante a la verificada en el segundo trimestre de este 
año (47,4% por debajo del mismo período de 2001, lo que significó la baja más 
profunda de los últimos siete años) e implica la destrucción de unos 89.296 puestos de 
trabajo en sólo un año. 
 
 
                                                 
19 La lista de municipios considerados es: Bahía Blanca, Berazategui, Buenos Aires, Casilda, Comodoro 
Rivadavia, Concordia, Córdoba, Corrientes, Esperanza, Formosa, General Pueyrredón, Granadero 
Baigorria, La Matanza, La Rioja, Neuquén, Paraná, Posadas, Quilmes, Rafaela, Rawson (San Juan), 
Reconquista, Resistencia, Río Cuarto, Río Gallegos, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, San 
Isidro, San Juan, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Santa Fe, Santa Rosa, Santiago del 
Estero, Santo Tomé, Sunchales, Trelew, Ushuaia, Venado Tuerto, Viedma, Villa Carlos Paz, Villa 
Constitución y Villa María.   
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4.1.4 COMERCIO MINORISTA 
 
4.1.4.1 Supermercados 
 
En el mes de septiembre, las ventas de supermercados alcanzaron un nivel de $ 1.262,7 
M, lo que implicó una baja de 31,3% a precios constantes (serie desestacionalizada) y 
una suba de 18,4% a precios corrientes con respecto al mismo mes de 2001. Así, para 
los primeros nueve meses del año se observan una caída interanual de 25,4% a precios 
constantes (serie desestacionalizada) y una suba de 6,8% a precios corrientes. 
 
Datos estimados para el mes de octubre de 2002 proyectan otra fuerte baja en las ventas 
a precios constantes (serie desestacionalizada) de 31,6% con respecto al mismo mes 
del año anterior, lo que prolongaría la tendencia descendente de este indicador (iniciada 
en febrero de 2001). Por su parte, las ventas a precios corrientes aumentarían 23,5% en 
el mismo período. Con estos resultados, se observaría una baja interanual de 26% a 
precios constantes (serie desestacionalizada) y una suba de 8,3% a precios corrientes 
para los primeros diez meses de 2002.  
 
En tanto, en el mes de septiembre, la cantidad de bocas de expendio (1.299) descendió 
3,1% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la superficie de los 
salones de venta (1.997.373 m²) disminuyó 0,6% en el mismo período.  
 
4.1.4.2 Centros de compra 
 
Las ventas de los centros de compras alcanzaron en septiembre un nivel de $ 130,3 M, 
lo que arrojó una caída de 16,2% a precios constantes (serie desestacionalizada) y una 
suba de 22% a precios corrientes, siempre con relación a septiembre de 2001. De este 
modo, se acumulan bajas de 28,7% a precios constantes (serie desestacionalizada) y 
de 7,8% a precios corrientes para los primeros nueve meses de 2002.  
 
Datos estimados para el mes de octubre proyectan una caída interanual de 14,9% en las 
ventas a precios constantes (serie desestacionalizada), lo que prolongaría la tendencia 
descendente que lleva ya dieciocho meses de duración. Asimismo, se proyecta una suba 
de 31% para las ventas a precios corrientes. Por lo tanto, en el análisis de los primeros 
diez meses del año, las variaciones de las ventas serían de –27,5% a precios constantes 
(serie desestacionalizada) y de –4,2% a precios corrientes con relación al mismo 
período de 2001. 
 
En tanto, el número de locales activos con volumen de ventas disponible fue, en 
septiembre, de 1.965, lo que implicó una baja interanual de 2,9%, al tiempo que el área 
bruta locativa de los mismos (391.848 m² en septiembre de 2002) se incrementó 0,8% 
en el mismo período.  
 
 
 
4.1.5 SERVICIOS PÚBLICOS 
 
En octubre de 2002, el Indicador Sintético de Servicios Públicos (INDEC) registró 
bajas de 6,4% con respecto al mismo mes de 2001 y de 0,7% con relación a septiembre 
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de 2002, siempre en términos desestacionalizados. En tanto, la tendencia20 se contrajo 
4,1% en la comparación interanual y se mantuvo estable respecto del mes anterior. 
 
Como resultado, el indicador acumula, para los primeros diez meses de 2002, caídas de 
9% tanto para la serie desestacionalizada como para la tendencia con relación al mismo 
período de 2001. 

 
Con relación a las actividades que mayor gravitación poseen en la composición del 
indicador, se observan en octubre caídas interanuales en Llamadas telefónicas urbanas 
(-4,8%), Llamadas telefónicas interurbanas (-12%, como se observa en el cuadro 
anterior) y Producción de gas natural (-0,7%), en tanto se verificó una suba en  
Generación de energía eléctrica (1,3%). Asimismo, en los primeros diez meses de 
2002, las variaciones interanuales de estos segmentos fueron de –9,2%, -14,6%, 0,9% y 
–8%, respectivamente. En conjunto, estas actividades componen el 71,3% del indicador.  
 
4.1.6 SECTOR EXTERNO 
 
4.1.6.1 Intercambio Comercial 
 
El intercambio comercial correspondiente al mes de octubre de 2002 arrojó un superávit 
(U$S 1.355 M), que superó con creces al registrado en el mismo mes de 2001 (U$S 566 
M). Por primera vez en el año, es posible observar que el resultado positivo es atribuible 
no sólo a las abruptas caídas de las importaciones que en esta oportunidad manifestaron 
una retracción de 42,2%, sino también a una significativa evolución positiva de las 
ventas al exterior que mostraron un crecimiento de 7,3%, siempre con respecto a 
octubre del año anterior. Ese porcentaje responde tanto a la suba de las cantidades 
ofertadas (4%) como de las cantidades (3%).  
 
El intercambio comercial según zonas económicas y países seleccionados arrojó 
superávit para todos los casos. La primacía de la Unión Europea como socio comercial 
                                                 
20 La variación de la tendencia surge de eliminar de la serie original, además de las fluctuaciones 
estacionales, las alteraciones de carácter no estacional (huelgas, efectos climáticos inesperados, etc.)  

Ramas de 
actividad  Las de mejor desempeño Las que más bajaron 

1 Vehículos en rutas de la Provincia de Bs. 
As. (18,2%) 1 Pasajeros en trenes interurbanos  

(-21,6%) 

2 Carga en el servicio ferroviario (13,3%)    2 Pasajeros en trenes urbanos (-15,6%)  

Octubre 
2002 / 
octubre 
2001 

 

3 Carga en aeronavegación de cabotaje 
(7,4%) 

 

3 Llamadas interurbanas (-12,0%) 

1 Carga en aeronavegación de cabotaje 
(4,3%) 1 Pasajeros en trenes interurbanos 

(-26,8%) 

2 Carga en el servicio ferroviario (2,6%)    2 Pasajeros en aeronavegación 
internacional (-25,8%) 

Primeros 
diez meses 

de 2002 
 

3 Vehículos en rutas de la Provincia de Bs. 
As. (2,5%) 

 

3 Carga en aeronavegación internacional 
 (-22,8%) 



Informe de Coyuntura – CEDEM – Diciembre 2002 
 
 

 

 
 

43

de las exportaciones argentinas se mantiene, seguido por la Unión Europea. En esta 
oportunidad, la relación comercial con el MERCOSUR arrojó un saldo de U$S 166 M, 
y con la Unión Europea fue de U$S 268 M. Ambos fueron superados por los saldos con 
Chile (U$S 270 M) y con la ASEAN (U$S 265 M). Este desempeño desfavorable con el 
MERCOSUR se explica por la caída de las exportaciones a ese mercado ampliado, de 
38%, y la disminución de 49% de las compras argentinas a él. 
 
El superávit comercial acumulado para los primeros diez meses del año arrojó un saldo 
de U$S 13.826,7 M, cifra que supera en 3 veces al resultado positivo observado en el 
mismo período de 2001 (U$S 4.484,6 M). En este período se verificó un resultado 
superavitario con la totalidad de las zonas económicas y países seleccionados, gracias a 
la fuerte caída en las importaciones de todos los orígenes. En tanto, dado el diferencial 
comportamiento de los precios de exportación e importación, se produjo una pérdida en 
los términos de intercambio para el acumulado anual, en comparación con el mismo 
período del año 2001, del orden de los U$S 758 M.  
 
4.1.6.2 Importaciones 
 
En el mes de octubre, las importaciones (U$S 874 M) se contrajeron 42,2% respecto 
del mismo mes del año anterior. Esta retracción responde tanto a la caída de las 
cantidades (-41%) como de los precios (-2%), que vienen disminuyendo en esas 
magnitudes desde el mes de enero de 2002, en el marco de las restricciones financieras 
establecidas desde diciembre de 2001 y la posterior modificación del tipo de cambio 
doméstico. Sin embargo, es posible observar que los montos importados de octubre son 
los máximos registrados en lo que va del año 2002, marcando que si bien se puede 
observar períodos de mayor demanda al exterior, los montos no alcanzan a igualar 
siquiera el menor desempeño importador desde el año 2000 (que acentuó la entrada en 
la recesión durante la vigencia de la Convertibilidad).  
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Gráfico 4.1.6.2.a 
Composición de las importaciones por usos económicos. Comparación entre los 
primeros diez meses de 2002 y el mismo período de 2001 

Como se observó en los catorce meses anteriores, las importaciones efectuadas en el 
mes de octubre se contrajeron interanualmente para todos los usos económicos. En 
particular, se destacan las caídas en compras de Bienes de consumo (-75,7%) y de 
capital (44,4%), que explican conjuntamente el 40% de la caída total. También fue 
considerable la importancia de la caída de las compras de Piezas y accesorios para 
bienes de capital, de 45,5%. La caída en las compras de Bienes intermedios (-20,1%) y 
de Combustibles y energía (-11,8%)fueron las de menor magnitud relativa que 
concentran las principales fuentes de materias primas utilizadas por la industria local.  
 
En el análisis de los primeros diez meses del año, la caída en el valor de las 
importaciones fue de 59%, en tanto las cantidades disminuyeron 56% y los precios 7%. 
 
En términos acumulados, los bienes de capital se retrajeron 70,7% durante los primeros 
diez meses del año, mientras que los bienes de consumo cayeron un 72,7%, explicando 
en conjunto el 49% de la contracción total. Esto ha implicado un cambio significativo 
en la configuración de la estructura importadora. Como puede verse en el Gráfico 
4.1.6.2.a, los bienes de consumo y los bienes de capital han relegado su participación 
relativa en el total en favor de los bienes intermedios. Al igual que lo analizado desde 
julio, se destacan las caídas, dentro de los rubros más voluminosos, de las compras de 
maquinarias (-71%), bienes de consumo duraderos (89%) y semiduraderos (81%). Los 
Alimentos y Bebidas destinados a la industria, cuya retracción fue de 45%, junto con 
Suministros Industriales (-30%) han sido de los que menor retracción han manifestado. 
Ambos integran los Bienes Intermedios, uso que mostró una caída acumulada de 45%. 
Las compras que más se retrajeron fueron las asociadas a equipos de informática, partes 
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Importe total de importaciones primeros diez meses de 2001: U$S 18.055,5 M
Importe total de importaciones primeros diez meses de 2002: U$S 7.399,4 M

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC
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y accesorios para vehículos automotores, máquinas y aparatos para acondicionamiento 
de aire, coches de turismo y aparatos eléctricos de telefonía. 
 
Gráfico 4.1.6.2.b 
Procedencia de las importaciones por región económica. Primeros diez meses de 2002 
 

Respecto al origen de las importaciones, se observa en octubre –al igual que en los 
nueve meses anteriores– contracciones en la totalidad de las procedencias. Las compras 
provenientes del MERCOSUR –que, pese a no aparecer como principal socio 
comercial, sigue siendo en el mes y en el acumulado de 2002 el principal proveedor de 
bienes, fundamentalmente intermedios- disminuyeron 36%, mientras que las realizadas 
al NAFTA cayeron un 26% y las provenientes de la Unión Europea se retrajeron 47%, 
siempre con relación a octubre de 2001. Para el análisis acumulado de los primeros 
diez meses de 2002, se observa del mismo modo la retracción de las compras desde 
todos los orígenes, que entre las más significativas se destacan las provenientes de la 
Unión Europea (60%), el NAFTA (-57%) y el MERCOSUR (-55%).   
 
4.1.6.3 Exportaciones 
 
Las exportaciones (U$S 2.229 M) presentaron en octubre un aumento de 7,3% 
respecto al nivel registrado en el mismo mes del año 2001. La suba respondió a la 
mejor performance de las cantidades vendidas (3%), y de los precios, que mostraron 
una variación positiva de 4%. Este fue el mes del año que mostró el mayor incremento  
en los volúmenes comercializados, que reforzó en el acumulado los crecimientos 
interanuales registrados en los demás meses del año.   
 
En el análisis de los primeros diez meses de 2002, las ventas al exterior no alcanzaron 
el valor de las exportaciones acumulado en idéntico período del año anterior. El 
decrecimiento acumulado de 5,8%, responde íntegramente a la fuerte caída acumulada 
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Importe total de importaciones año 2001: U$S 20.321,2 M
Importe total de importaciones primeros diez meses de 2002: U$S 7.399,4 M

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC
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en los precios (-6%), ya que los volúmenes exportados prácticamente no mostraron 
variación.  

 

Gráfico 4.1.6.3.a 
Composición de las exportaciones por grandes rubros. Comparación entre los primeros 
diez meses de 2002 y el mismo período de 2001 

 
En cuanto a la evolución de las exportaciones según su composición, los grandes 
rubros que mostraron en octubre una evolución positiva fueron Manufacturas de origen 
agropecuario (10,9%) y Combustibles y energía (29%). Las que cayeron fueron los 
Productos primarios (-5,8%) y Manufacturas de origen industrial (-2,5%). Hacia dentro 
del primero de los grandes rubros mencionados, los rubros más significativos que 
mostraron un incremento fueron Carnes y sus preparados (133%) y Residuos y 
desperdicios de la industria alimentaria (15%). Mientras que los montos que 
descendieron fueron  los asociados a Grasas y aceites vegetales (-3%) y Preparados de 
legumbres y hortalizas (-24%). En tanto, la suba del segundo gran rubro se explica 
fundamentalmente por las mayores ventas de Petróleo Crudo (35%) y en menor medida, 
carburantes (38%). 
 
Los Productos primarios cayeron como consecuencia de la mala evolución de las ventas 
de Pescados y mariscos sin elaborar (-42%) y Cereales (-5%). Observando la evolución 
interna de las MOI, se destacan las disminuciones en las ventas de Material de 
transporte terrestre (-21%), Productos químicos y conexos (-7%) y Papel, cartón, 
imprenta y publicaciones (-21%).  
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Importe total de exportaciones primeros diez meses de 2001: U$S 22.540,1 M
Importe total de exportaciones primeros diez meses de 2002: U$S 21.226,1 M

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC
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Para el análisis acumulado de los primeros diez meses del año, se observa que el único 
rubro que ha mostrado un incremento ha sido el de las Manufacturas de Origen 
Agropecuario (10,4%), que se sostuvo en crecimiento durante todos los meses del 
período analizado, menos en el mes de junio que presentó una casi insignificativa 
variación negativa. En dicha evolución, influyeron principalmente las subas en las 
ventas acumuladas de carnes y sus preparados (45%), grasas y aceites vegetales (32%), 
y las de residuos y desperdicios de la industria alimenticia (10%). En tanto, las caídas 
en Manufacturas de Origen Industrial, Combustibles y energía y Productos primarios 
fueron de 15,1%, 12,7% y 8,8%, respectivamente. A raíz de estos resultados y como se 
observa en el Gráfico 4.1.6.3.a, estos tres últimos rubros han perdido participación en el 
total de exportaciones a favor de las Manufacturas de Origen Agropecuario, que han 
pasado a ubicarse en el primer lugar en la composición de las ventas al exterior. 
 
Gráfico 4.1.6.3.b 
Destino de las exportaciones por región económica. Primeros diez meses de 2002 

 
 
Respecto al destino de las exportaciones, se observa en octubre una mala evolución de 
las ventas al MERCOSUR, que demandó un 25% menos de productos argentinos 
respecto a igual mes del año 2001. En el caso de las demás zonas económicas 
preponderantes, todas ellas mostraron crecimientos: Unión Europea (12%), Nafta 
(16%). No obstante, el Mercosur mantuvo el primer lugar como destino de exportación. 
Es importante destacar que en este período no se registró un crecimiento para las ventas 
a mercados más remotos como Japón e India. En el análisis acumulado de los primeros 
diez meses de 2002, la evolución de las exportaciones al MERCOSUR continúa siendo 
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Importe total de exportaciones año 2001: U$S 26.610,1 M
Importe total de exportaciones primeros diez meses de 2002: U$S 21.226,1 M

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC
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negativa (-55%), mientras que las ventas a la Unión Europea (12%) y al NAFTA (4%) 
evolucionaron positivamente. 
 

 
4.2 PRECIOS Y TARIFAS 
 
4.2.1 EVOLUCIÓN DE PRECIOS 
 
En el mes de noviembre, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor para la 
Capital Federal y el Gran Buenos Aires registró un leve aumento de 0,5% con relación a 
octubre de 2002 y una suba de 40,6% respecto del mismo mes del año anterior. Como 
resultado, en los primeros once meses de este año se acumuló un aumento de precios 
que alcanza el 40,7%. 
 
Si se toma en consideración la variación respecto del mes anterior, ésta se explica 
principalmente por el aumento en Alimentos y bebidas (1%), que representó 
aproximadamente el 70% del incremento total. Asimismo, se observa que los únicos dos 
segmentos donde se registaron caídas en el nivel de precios fueron Vivienda y servicios 
básicos (-0,1%) y Atención médica y gastos para la salud (-0,5%). Por otro lado, cabe 
destacarse que el ascenso en los precios de los bienes fue de 0,7%, mientras que el 
incremento en los servicios fue de 0,2%, siempre con relación a octubre de 2002. Para 
los primeros once meses del año, en tanto, los aumentos acumulados de estos dos 
sectores fueron de 68,5% y 10,7%, respectivamente. Además, cabe destacarse que 
dentro del segmento Alimentos y bebidas se verifican subas acumuladas de 68,4% en 
alimentos para consumir en el hogar y de 23% en los consumidos fuera del hogar, lo 
que se traduciría en un aumento mayor en la Canasta Básica de Alimentos (que incluye 
mayormente productos del grupo de mayor suba) que en el IPC, como se indica en la 
siguiente sección. 
 
Por su parte, el Índice de Precios Internos al por Mayor presentó en noviembre, por 
primera vez luego de diez meses consecutivos de subas, una baja de 1,7% respecto de 
octubre de 2002. Asimismo, se verificó una suba de 118,3% con relación a noviembre 
de 2001. Como resultado, la variación del acumulado de los primeros once meses del 
año fue de 118,7%. 
 
En el análisis de la variación con respecto al mes anterior, se observa una baja de 1,5% 
en los productos nacionales, como consecuencia de caídas de 0,9% en los productos 
manufacturados y energía eléctrica (que, según la estructura de ponderaciones del año 
1993, representan el 73,35% del índice general, porcentaje dentro del cual los productos 
manufacturados implican el 97,5%) y de 3,3% en los productos primarios (19,36% del 
índice general). Para los primeros once meses del año, en tanto, se observa un aumento 
de 112,5% en los productos realizados en el país, como resultado de aumentos de 93,3% 
en los productos manufacturados y energía eléctrica y de 197% en los productos 
primarios. Por su parte, los precios de los productos importados (7,29% del índice 
general) cayeron 3,8% con respecto a octubre de 2002, acumulando una suba de 208,5% 
en los primeros once meses del año. 
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Precios de 
productos 
nacionales 

 Mayores aumentos y menores bajas Mayores bajas y menores aumentos 

   
1 Frutas (13,9%) 1 Artículos para la escritura (-16,2%) 

 

2 Aceites crudos (7,9%) 
 2 Carnes blancas frescas (-14,7%) 

 

Noviembre 
2002 / 
octubre 
2002  

 

3 Hormigones (7,6%) 

 

3 Harinas de cereales (-14,0%) 
 

1 Fibra de algodón (323,1%) 
 1 Energía eléctrica (12,4%) 

 

2 Petróleo crudo y gas (285,9%) 2 Aperitivos sin alcohol (12,7%)  
 

Primeros 
once meses 

de 2002 
 

3 Cauchos (249,1%) 

 

3 Tabaco (14,9%) 
 

       

 
Precios de 
productos 
importados 

 Mayores aumentos y menores bajas Mayores bajas y menores aumentos 

     

 1 Ediciones y reproducciones de grabaciones 
(2,2%)  1 Máquinas de uso especial (-14,8%) 

 2 Insecticidas y plaguicidas (1,4%)  2 Productos minerales para la fabricación de 
abonos y sustancias químicas (-12,2%) 

Noviembre 
2002 / 
octubre 
2002 

 3 Bebidas alcohólicas (-0,6%)  3 Minerales no ferrosos en formas básicas (-
7,7%) 

       

 1 Alimentos diversos (polvo y manteca de 
cacao) (414,0%)  1 Ediciones y reproducciones de grabaciones 

(11,7%) 

 2 Componentes electrónicos (310,8%)  2 Frutas  (31,2%) 
Primeros 

once meses 
de 2002 

 3 Aparatos de grabación y reproducción de 
sonidos (301,5%)  3 Cafés (89,9%) 
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4.2.1.1 Canasta Básica de Alimentos y Canasta Básica Total21 
 
Según datos para el mes de noviembre de 2002, la Canasta Básica Alimentaria 
(CBA) para el adulto equivalente se ubicó en $ 105,08, en tanto la Canasta Básica 
Total (CBT) ascendió a $ 232,23. Esto implicó subas de 1,3% en la CBA y de 0,8% en 
la CBT con respecto al mes anterior. De esta manera, ambas canastas alcanzan sus 
niveles más altos en lo que va de 2002, superando a los registrados en el mes de 
septiembre, que habían sido en ambos casos superiores a los del mes de octubre. 
Asimismo, comparando con noviembre de 2001 los incrementos fueron de 73% y de 
54,8%, respectivamente. Como resultado, las variaciones acumuladas en los primeros 
once meses del año fueron de 73,8% para la CBA y de 55,5% para la CBT. 
 
Las subas en la CBA y en la CBT con relación a octubre de 2002 y a diciembre de 2001 
son de mayor magnitud a las registradas en los mismos períodos en el segmento 
Alimentos y bebidas (1%), del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y en el IPC 
mismo (0,5%), respectivamente. Así, se puede concluir que la inflación afectó en lo que 
va de 2002 principalmente a los hogares de más bajos ingresos. 
 
4.2.2 TARIFAS 
 
Se aprobaron por Decreto las subas de tarifas de agua y de energía eléctrica  
 
El 2 de diciembre de 2002, después de diez meses de instancias de renegociación 
altamente cuestionadas, y de la última suspensión de las audiencias convocadas para la 
discusión de las tarifas por medio de una medida cautelar, el Poder Ejecutivo decidió 
dar cauce al ajuste de las tarifas de los servicios de agua y energía eléctrica.  
 
La medida fue estipulada en el Decreto Nro 2.437/2002 y comenzaría a regir con las 
facturaciones del período diciembre-enero. En el mismo se modifican los cuadros 
tarifarios de la prestación de los servicios de agua y energía eléctrica, con aumentos 
transitorios (“hasta tanto se concluya el proceso de renegociación” al tiempo que 
deberán ser tomados “en consideración” una vez finalizado el proceso) que van entre 
7,2% y 20% según el servicio, la región y la empresa prestadora y el tipo de usuario. 
Los aumentos autorizados varían según el tipo de consumo (residencial, comercial, 
industrial, etc.) y la región del país (en el caso de la energía eléctrica, los nuevos 
cuadros tarifarios corresponden a Edenor, Edesur y Edelap). En el caso de los usuarios 
residenciales, se establece una suerte de “tarifa social”, en tanto en la Ciudad de Buenos 
Aires y el conurbano bonaerense, no tendrán aumentos en sus facturas aquellos usuarios 
que consuman hasta 300 Kw de energía eléctrica por bimestre y hasta 500 m3 de gas 
por año (en el caso del gas, tales montos mínimos de consumo varían entre las distintas 
regiones del país).  
 

                                                 
21 La Canasta Básica Alimentaria (CBA) es una medición realizada por el INDEC para determinar la 
línea de indigencia de la población. Asimismo, la Canasta Básica Total (CBT) se utiliza para medir la 
línea de pobreza e incluye, además de los alimentos comprendidos en la CBA, una serie de bienes y 
servicios no alimentarios, tales como vestimenta, transporte, educación, salud, etc. Tanto la CBA como 
los componentes no alimentarios de la CBT se valorizan cada mes con los precios relevados por el Índice 
de Precios al Consumidor. 
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Para el caso del gas, los consumidores residenciales de alto consumo sufrirán un 
aumento del 7,2% a 9%. La tarifa para consumo industrial subirá desde 6% a 20% y la 
facturación del GNC, del 8,2% al 19,8%. Mientras que, por su parte, el costo de la 
electricidad para las casas de familia se incrementará en promedio el 9%.  
 
Entre los considerandos, en el Decreto se asume que la disposición de aumentar las 
tarifas va en el sentido de “mantener un justo y razonable equilibrio entre los dos 
intereses en juego, proveyendo la normativa de excepción, que asegure la prestación de 
los servicios públicos en las condiciones de satisfacción de las necesidades de los 
usuarios y consumidores”. Por otro lado, se argumenta que “las tareas de 
renegociación de contratos de obras y servicios públicos suponen un proceso, en el 
cual deben producirse avances parciales” y que “resultaba impostergable la necesidad 
de resguardar el derecho de los usuarios y la continuidad de los servicios públicos”.  
 
Tras conocerse la medida, las asociaciones de usuarios y la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires declararon que nuevamente harían una presentación judicial 
que interviniese en el mismo sentido que en otras oportunidades, para que la medida no 
tuviese efecto. En todos los casos, las interrupciones judiciales que lograron respondían 
a la falta de correspondencia entre estas acciones y la Ley de Emergencia Económica.  
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ANEXO ESTADÍSTICO 

 
3.1.2.A ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
Venta de producción propia* e ingreso por producción**. Valores constantes. Período 2001-
2002. Base octubre 2001=100. Ciudad de Buenos Aires. 

 * Se trata de la venta devengada por el local durante el mes de referencia de los bienes elaborados en el local o mandados a elaborar por 
terceros, con materia prima propia del local a precio de venta en fábrica. Este dato no incluye IVA, impuestos a los combustibles, ni 
impuestos internos, pero sí incluye el valor de los subsidios que eventualmente pudieran tener. 
** Incluye la suma de las variables: venta de bienes producidos con materia prima propia, trabajos industriales realizados para terceros y 
reparaciones de maquinarias y equipos que pertenecen a terceros. 
Fuente: CEDEM, Secretaría d e Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la DGEyC. 
 
3.1.2.B ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
Venta de producción propia* e ingreso por producción**. Valores corrientes. Período 2001-
2002. Base octubre 2001=100. Ciudad de Buenos Aires. 
  

* Se trata de la venta devengada por el local durante el mes de referencia de los bienes elaborados en el local o mandados a elaborar por 
terceros, con materia prima propia del local a precio de venta en fábrica. Este dato no incluye IVA, impuestos a los combustibles, ni 
impuestos internos, pero sí incluye el valor de los subsidios que eventualmente pudieran tener. 
** Incluye la suma de las variables: venta de bienes producidos con materia prima propia, trabajos industriales realizados para terceros y 
reparaciones de maquinarias y equipos que pertenecen a terceros. 
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la DGEyC. 
 
 
 

2001 2002 
Indicadores 

Octubre
Noviem-

bre
Diciem-

bre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Venta de producción propia 100,0 97,6 90,6 75,7 72,9 78,9 79,0 86,1 74,1 82,7 79,3

Alimentos, bebidas y tabaco 100,0 106,2 102,9 84,3 78,8 74,2 60,9 66,9 61,0 65,6 69,2
Textiles y confecciones 100,0 83,8 69,2 53,0 59,2 68,2 81,5 92,8 79,4 93,8 91,7
Papel e imprenta 100,0 99,6 98,3 61,5 60,9 81,5 75,8 69,8 70,4 79,2 81,3

Productos químicos excepto 
medicamentos de uso humano 100,0 97,6 92,7 82,3 93,2 99,8 95,0 103,7 85,6 93,5 85,8
Medicamentos de uso humano 100,0 92,0 82,0 94,2 74,8 76,0 83,9 96,5 72,4 83,1 71,6

Productos metálicos, maquinaria 
y equipos 100,0 98,5 81,2 55,2 44,5 57,8 73,6 83,2 73,7 82,0 82,1
Otras industrias manufactureras 100,0 99,8 76,0 49,4 48,5 50,6 55,8 55,2 50,2 56,2 56,3

Ingreso por producción 100,0 98,0 89,9 75,1 72,8 78,1 78,0 85,2 73,5 81,4 78,5

 

2001 2002 
Indicadores 

Octubre
Noviem-

bre
Diciem-

bre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Venta de producción propia 100,0 97,4 90,0 77,6 83,3 100,2 117,1 142,0 133,9 155,2 153,7

Alimentos, bebidas y tabaco 100,0 106,9 103,6 88,2 89,5 95,7 92,1 109,2 107,9 121,8 134,4
Textiles y confecciones 100,0 83,6 69,0 54,7 65,3 85,7 114,4 139,3 127,2 152,5 153,5
Papel e imprenta 100,0 99,6 98,3 61,1 69,7 98,4 95,2 98,8 107,3 123,1 127,2

Productos químicos excepto 
medicamentos de uso humano 100,0 96,1 90,0 82,7 105,3 124,8 147,0 191,7 185,9 217,3 211,8
Medicamentos de uso humano 100,0 92,0 81,4 96,5 89,0 97,6 133,7 166,3 131,8 153,7 135,3

Productos metálicos, 
maquinaria y equipos 100,0 98,2 80,9 58,5 52,2 78,4 119,8 150,9 145,3 166,0 169,0
Otras industrias 
manufactureras 100,0 98,8 74,5 50,5 53,6 63,6 83,0 90,3 89,1 105,6 107,1

Ingreso por producción 100,0 97,8 89,3 77,1 83,2 99,3 115,6 140,6 132,8 152,7 152,0
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3.1.2.C ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
Personal asalariado, horas trabajadas por el personal asalariado y salarios brutos (a valores 

corrientes)***. Período 2001-2002. Base octubre 2001=100. Ciudad de Buenos Aires 
*** Incluye retribuciones por horas normales, horas extra, otros pagos habituales y vacaciones.   
 
 
3.1.3 CONSTRUCCIÓN 

 
 

2001  2002 
Indicadores 

Octubre NoviembreDiciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Personal asalariado 100,0 99,2 98,2 96,0 94,9 94,7 93,4 92,8 92,0 91,3 90,8

Horas trabajadas por el personal 
asalariado 100,0 98,3 88,1 80,1 75,0 84,9 89,5 91,8 85,3 90,5 88,9

Salarios brutos 100,0 98,4 100,5  102,3 92,8 91,0 92,6 95,0 94,0 94,7 93,7

 

Superficie permisada por uso. Tasas de variación interanuales. Período 2001-2002. Ciudad de Buenos
Aires. 

Período Total
Subtotal no
Residencial Industria

Adm.Banc. 
Financ. Comercio

Educación y
Salud

Hotel y 
Alojamiento 

Otros
Destinos

2001 -37,2% -8,0% 24,2% 12,4% -54,1% 69,0% -9,5% 53,9%
Noviembre -61,0% -4,0% -100,0% 97,5% -57,0% -65,5% -100,0% 26,3%
Diciembre -59,2% -31,1% -82,2% 1106,6% -84,4% 70,4% -- -99,2%
Acum. 2002 -75,2% -80,7% -86,2% -95,3% -76,7% -77,8% -17,0% -84,0%
Enero -70,6% -81,7% -100,0% -69,8% -90,8% -100,0% -100,0% -59,7%
Febrero -86,8% -86,3% -100,0% -94,4% -86,8% -- -95,1% -100,0%
Marzo -93,6% -77,3% -- -96,3% -56,9% -100,0% -100,0% -33,9%
Abril -93,6% -97,5% -76,9% -99,4% -88,6% -100,0% -100,0% -76,5%
Mayo -77,1% -72,5% -65,7% -100,0% -48,7% -100,0% 4818,1% -97,4%
Junio -67,8% -52,2% -100,0% -73,9% -27,8% -80,7% -- 7976,5%
Julio -72,1% -88,7% -100,0% 389,1% -95,0% -74,0% 2441,9% -90,0%
Agosto -66,1% -78,6% -- -98,0% -34,3% -90,8% -40,1% -14,5%
Septiembre -48,6% -85,1% -100,0% 145,3% -79,9% -- -100,0% -91,0%
Octubre 1,2% 6,4% -100,0% -92,0% -20,0% -77,0% -- -67,8%
Noviembre -44,0% -66,6% -- -96,9% -56,9% 558,2% -- -83,0%
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3.1.4 MERCADO INMOBILIARIO 

 

 

 
 
(CONTINUACIÓN 3.1.3) 

Período Subtotal Residencial Univivienda Multivivienda
2001 -48,5% -22,7% -50,2%
Noviembre -73,2% -39,6% -75,1%
Diciembre -70,8% -65,0% -71,9%
Acum. 2002 -71,5% -33,3% -75,3%
Enero -60,5% -73,2% -57,0%
Febrero -87,2% -71,6% -89,6%
Marzo -95,2% -67,7% -96,4%
Abril -84,0% -90,7% -83,4%
Mayo -81,0% -48,3% -84,0%
Junio -71,7% -27,7% -75,4%
Julio -53,3% -23,6% -56,9%
Agosto -58,0% -40,7% -60,3%
Septiembre -36,6% 79,4% -50,4%
Octubre -2,4% 69,5% -14,3%
Noviembre -26,5% 37,2% -34,9%
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la DGEyC. 
Nota: El símbolo “--“ implica que no corresponde dato por ser la comparación con un mes sin permisos 
registrados. 

Escrituras anotadas en el Registro de la Propiedad del Inmueble. Tasa de
variación interanual. Período 2001-2002. Ciudad de Buenos Aires 

Período Cantidad de Actas Variación anual
2001 79.760 -11,9%
Octubre 5.947 -26,3%
Noviembre 6.460 -23,3%
Diciembre 5.141 -37,2%
2002 68.710 0,8%
Enero 6.241 -32,1%
Febrero 3.249 -43,3%
Marzo 3.958 -37,1%
Abril 9.298 45,3%
Mayo 12.434 65,7%
Junio 6.331 -8,7%
Julio 6.756 -8,0%
Agosto 6.524 -9,0%
Septiembre 6.555 16,0%
Octubre 7.364 23,8%
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del Registro de la
Propiedad del Inmueble. 
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3.1.5.1 Movimiento intraurbano de pasajeros  

 
3.1.5.2 Movimiento interurbano de pasajeros  

*: líneas que tienen una cabecera en la Ciudad y la otra en el conurbano bonaerense. 
**: líneas que efectúan recorridos de media distancia. 
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, con base en datos del INDEC y DGEyC.                           

 
Tasas de variación interanuales. Período 2001-2002. Ciudad de Buenos Aires 

Transporte público 
Período Total pasajeros Subterráneo Automotor

Circulación vehicular por 
autopistas de la Ciudad ¹ 

2001 -7,4% -6,6% -8,1% -7,7%
Octubre -7,1% -6,4% -7,6% -9,6%
Noviembre -4,8% -4,3% -5,3% -8,5%
Diciembre -18,7% -15,8% -21,2% -20,0%
2002 -8,5% -8,9% -8,0% -14,1%
Enero -11,6% -8,4% -14,4% -20,4%
Febrero -12,6% -8,5% -16,1% -19,9%
Marzo -17,3% -17,6% -17,1% -22,5%
Abril -7,0% -3,5% -10,0% -14,6%
Mayo -9,6% -8,3% -10,9% -14,2%
Junio -11,8% -13,0% -10,7% -17,7%
Julio -2,2% -3,5% -1,0% -9,7%
Agosto -6,8% -9,7% -4,1% -10,9%
Septiembre -2,6% -6,6% 1,2% -6,9%
Octubre -4,0% -9,6% 1,4% -4,4%
(1) Según bases de AUSA y COVIMET 

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC y DGEyC. 

 

Tasas de variación interanuales. Período 2001-2002. Ciudad de Buenos Aires 
Cantidad de personas transportadas Circulación en accesos a la Ciudad 

Líneas de transporte de 
colectivos Período 

Total 
Suburbanas 
Grupo 1* 

Suburbanas 
Grupo 2**  

Ferrocarriles Total Autos Colectivos y 
camiones livianos

2001 -9,6% -9,6% -11,9% -9,6% -4,2% -4,1% -5,4%
Octubre -10,3% -9,0% -31,4% -11,6% -10,0% -10,1% -8,3%

Noviembre -7,4% -6,0% -18,0% -9,8% -6,1% -6,2% -4,9%
Diciembre -20,6% -18,1% -28,9% -25,5% -15,3% -15,1% -17,8%
2002 -12,2% -8,4% -19,8% -19,5% -13,0% -12,8% -15,4%

Enero -17,5% -15,6% -38,1% -19,8% -16,4% -16,1% -19,2%

Febrero -18,7% -16,4% -34,7% -22,2% -15,3% -14,9% -19,4%

Marzo -20,1% -17,1% -32,6% -25,3% -16,2% -15,8% -20,1%

Abril -13,7% -9,7% -23,4% -21,8% -15,9% -15,9% -16,2%

Mayo -15,1% -12,7% -21,7% -19,9% -13,7% -13,4% -16,8%

Junio -13,6% -10,2% -14,8% -20,6% -15,5% -15,2% -19,1%

Julio -5,5% -1,7% -11,1% -13,2% -11,3% -11,1% -12,8%

Agosto -8,6% -3,4% -19,7% -18,6% -10,9% -10,8% -12,3%

Septiembre -5,5% 0,1% 3,9% -18,0% -9,6% -9,5% -10,4%

Octubre -4,4% 0,6% 4,5% -15,6% -4,9% -4,7% -7,3%
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3.1.6.1 Consumo de energía eléctrica 
Consumo de energía eléctrica, en kilowats, por tipo de consumo. Tasas de variación interanual. 
Período 2000-2002. Ciudad de Buenos Aires 

 

(Continuación 3.1.6.1) 

* Incluye el uso oficial (con excepción del alumbrado público), el uso de tracción (tren y subterráneo) y el uso 
general (consorcios, luz de pasillos, bombas de agua, etc.). 
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de una de las compañías distribuidoras de 
energía de la Ciudad. 

  Comercial Industrial 

Período 

 
Consu

mo 
total en 

kws. 
 

Total 
Pequeñas 
demandas 

Medianas 
demandas 

Grandes 
demandas  Total 

Pequeñas 
demandas 

Medianas 
demandas 

Grandes 
demandas 

2000 6,3%  7,1% 3,3% 7,0% 8,5% 1,2% -1,5% 7,7% -0,5%
2001 3,7% 4,7% 0,5% 5,0% 6,0%  -6,0% -5,3% -2,0% -8,2%
Septiembre -0,9% 3,1% -4,1% 0,3% 6,5% -8,9% -10,2% -9,5% -8,0%
Octubre 1,0% 4,8% -1,7% 3,9% 7,3% -12,3% -12,8% -4,9% -15,4%
Noviembre 1,5% 3,5% -3,3% 2,4% 5,9% -2,6% -11,0% -5,6% 1,6%
Diciembre 4,2% 0,9% -0,5% 4,7% -0,1% -3,3% 1,3% -6,2% -3,4%

2002 -4,3% -5,9% -9,9% -7,8% -3,9% -10,1% -13,6% -17,4% -5,1%
Enero 7,6% 17,7% -6,4% 23,6% 23,9% 2,1% -11,7% -3,0% 9,8%
Febrero -7,7% -10,0% -9,0% -13,0% -9,2% -14,7% -13,5% -20,0% -12,6%
Marzo -12,1% -10,9% -15,5% -12,3% -9,1% -19,4% -23,3% -24,6% -15,6%
Abril -9,7% -11,8% -13,2% -15,4% -10,1% -15,1% -16,9% -22,3% -10,7%
Mayo -4,3% -8,8% -5,3% -13,7% -7,9% -14,7% -14,6% -20,4% -11,7%
Junio -4,5% -9,0% -19,8% -11,2% -4,1% -12,9% -6,1% -19,5% -12,2%
Julio -3,8% -7,2% -7,2% -9,6% -6,3% -5,0% -15,8% -18,4% 7,7%
Agosto -1,5% -5,2% -7,0% -6,0% -4,3% -2,7% -9,9% -12,4% 6,1%
Septiembre -1,4% -5,0% -2,8% -6,2% -5,2% -6,0% -10,8% -12,8% -0,8%

 

 Residencial 

Período Total 
Pequeñas 
demandas 

Medianas 
demandas 

Grandes 
demandas Otros * 

2000 7,4% 7,7% 4,4% 7,0% -0,9%
2001 4,8% 4,7% 4,8% 8,9% -1,2%
Septiembre -2,7% -3,4% 0,2% 12,0% -2,0%
Octubre 0,4% -0,1% 3,4% 7,5% -4,6%
Noviembre 0,4% -0,2% 3,3% 9,5% 0,9%
Diciembre 8,3% 8,6% 7,6% 1,4% 4,4%
2002 -2,9% -3,2% -1,5% 2,3% 0,9%
Enero -0,2% -0,6% -1,5% 19,1% 6,4%
Febrero -5,8% -5,6% -8,8% -3,7% 2,6%
Marzo -12,2% -13,3% -3,0% -4,0% -12,7%
Abril -7,9% -9,2% 1,6% 3,3% -3,1%
Mayo 0,4% 0,0% 2,7% 5,6% -0,2%

Junio -1,7% -1,3% -3,9% -6,0% 11,9%

Julio -1,9% -2,0% -2,3% 2,7% 4,2%

Agosto 1,3% 1,1% 2,6% 4,1% -1,7%

Septiembre 1,5% 1,7% -0,9% 0,2% 2,6%
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3.1.7.1 Supermercados 
Tasas de variación interanuales. Período 2001-2002. Ciudad de Buenos Aires 
 

3.1.7.2 Centros de compras 
Tasas de variación interanuales. Período 2001-2002. Ciudad de Buenos Aires 

 *: Se toman en consideración las ventas a precios constantes. 
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC              

Período Cantidad de bocas 
Ventas totales a precios

constantes
Ventas totales a precios 

corrientes Superficie Ventas por m2 *

2001 6,6% -4,4% -5,3% 2,7% -6,9%

Septiembre 5,7% -5,5% -6,1% 1,2% -6,7%

Octubre 5,3% -6,5% -7,6% 0,7% -7,2%

Noviembre 4,9% -7,6% -9,0% 0,7% -8,3%

Diciembre 4,1% -12,4% -13,8% 0,3% -12,6%

Acum.2002 4,0% -26,4% 5,6% 1,6% -27,6%

Enero  3,3% -9,9% -8,4% 0,7% -10,5%

Febrero 4,8% -14,0% -5,2% 1,4% -15,2%

Marzo 6,7% -18,7% -1,8% 2,3% -20,6%

Abril 5,2% -30,3% -1,5% 2,1% -31,7%

Mayo 4,8% -29,4% 8,0% 2,1% -30,8%

Junio 3,6% -32,6% 9,3% 1,8% -33,7%

Julio 3,6% -34,4% 11,4% 1,8% -35,5%

Agosto 2,2% -31,3% 20,0% 1,4% -32,3%

Septiembre 1,8% -34,0% 17,0% 1,3% -34,9%
*: Se toman en consideración las ventas a precios constantes. 

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC, Encuesta de Supermercados 

 

Período Locales activos
Área bruta locativa

de locales activos
Ventas totales a 

precios constantes
Ventas totales a 

precios corrientes Ventas por m2 *
2001 -2,5% 2,2% -16,1% -17,8% -17,8%
Septiembre -2,7% -1,9% -20,9% -22,1% -19,4%
Octubre -3,3% -1,9% -18,9% -20,2% -17,3%
Noviembre -5,3% -3,0% -22,3% -23,3% -20,0%
Diciembre 0,6% 1,8% -33,2% -33,2% -33,5%
Acum.2002 0,3% 1,2% -17,7% 4,6% -18,6%
Enero -0,3% 1,2% -37,3% -37,1% -38,1%
Febrero 1,4% 2,7% -27,4% -24,1% -29,3%
Marzo 1,6% 3,0% -14,6% -6,9% -17,1%
Abril 0,5% 2,2% -26,6% -8,9% -28,2%

Mayo 1,2% 2,7% -18,3% 5,9% -20,5%

Junio -2,5% -0,9% -13,6% 16,8% -12,8%

Julio -1,4% -2,3% -13,3% 19,1% -11,2%

Agosto -0,6% 0,4% -3,0% 37,8% -3,4%

Septiembre 3,1% 1,9% -5,5% 39,0% -7,3%
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3.1.7.3 Otros comercios 
Cantidad de locales vacíos, apertura y cierre de locales, según nodos comerciales relevados.  
Tasas de variación mensuales. Noviembre 2002. Ciudad de Buenos Aires 

 
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento propio. 
 
 
3.1.7.4 Ventas de automóviles 
Cantidad de automóviles patentados. Tasas de variación interanuales. Período 2001-2002. 
Ciudad de Buenos Aires. 

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Asociación de Concesionarios de Automotores de 
la República Argentina (ACARA). 

  Locales 
relevados  

Locales 
vacíos 

(octubre)
(%) 

Locales 
vacíos 

(noviem-
bre) 

(%) 

Var. 
mensual 

de 
ocupación 

(%) 

Apertu-
ra de 

locales 
(%)  Cierre de 

locales (%) 

Av. Patricios (1 al 800)  162  38 23,5  37 22,8 2,6  1 2,6  0 0,0

Av. Sáenz (600 al 1400)  255  47 18,4  38 14,9 19,1  9 19,1  0 0,0

Av. Rivadavia (10800 al 11700)  216  41 19,0  42 19,4 -2,4  3 7,3  4 2,3

Av. Corrientes (1100 al 1900)  181  19 10,5  18 9,9 5,3  3 15,8  2 1,2

Av. Rivadavia (6400 al 7400)  306  27 8,8  20 6,5 25,9  8 29,6  1 0,4

Av. Cabildo (2000 al 2800)  293  19 6,5  14 4,8 26,3  6 31,6  1 0,4

Av. Cuenca (2700 al 3500)  257  19 7,4  15 5,8 21,1  5 26,3  1 0,4

Florida (100 al 700)  234  19 8,1  13 5,6 31,6  7 36,8  1 0,5

Av. Pueyrredón (1 al 600)  231  16 6,9  13 5,6 18,8  5 31,3  2 0,9

Av. Montes de Oca (1 al 850)  113  6 5,3  6 5,3 0,0  0 0,0  0 0,0

Av. Santa Fe (1900 al 2600)  198  7 3,5  6 3,0 14,3  1 14,3  0 0,0
                

TOTAL   2.446   258 10,5   222 9,1 14,0  48 18,6   12 0,5

 

Período Cantidad de Actas Variación anual
2000 74.016 -16,1%

2001 50.380 -31,9%

Noviembre 3.204 -47,6%

Diciembre 2.365 -56,3%

Acum. 2001 22.479 -53,2%

Enero 3.278 -58,9%

Febrero 2.383 -42,3%

Marzo 3.308 -22,5%

Abril 3.200 -22,5%

Mayo 2.707 -37,8%

Junio 1.082 -71,5%

Julio 1.234 -72,7%

Agosto 1.314 -70,3%

Septiembre 1.369 -60,7%

Octubre 1.334 -64,2%

Noviembre 1.270 -60,4%
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3.1.8 RESIDUOS DOMICILIARIOS 
Cantidad de toneladas y tasas de variación interanuales. Período 2001-2002. Ciudad de Buenos 
Aires. 

Período Cantidad de Toneladas Variación interanual 
2001 969.906 -3,2%
Noviembre 81.092 -3,1%

Diciembre 80.125 -10,7%

2002 691.323 -22,3%

Enero 70.973 -14,9%

Febrero 59.646 -18,1%

Marzo 69.445 -18,2%

Abril 65.998 -19,0%

Mayo 65.775 -20,0%

Junio 58.131 -25,1%

Julio 60.235 -25,3%

Agosto 59.024 -28,8%

Septiembre 58.189 -24,9%

Octubre 62.793 -26,4%

Noviembre 61.114 -24,6%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de 
CEAMSE. 
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3.1.9.a Empleo  
 

 
 

 

Evolución del empleo formal y privado, por tamaño de la empresa y por rama de actividad. 
Tasas de variación acumuladas por períodos. Octubre 2002. Ciudad de Buenos Aires. 

 Variación porcentual 
Tamaño y rama de actividad 

 
Primer 

trimestre 2002

Segundo
trimestre

2002

Tercer 
trimestre 

2002

Acumulado en 
los últimos 12 

meses 

 Acumulado 
en el año 

2002
Total  -2,8% -2,8% -1,4% -9,6% -6,6%
Tamaño de la empresa   

Empresas de 10 a 49 ocupados   -4,2% -3,5% -3,0% -14,1% -10,0%

Empresas de 50 a 199 ocupados  -3,9% -4,1% -0,4% -12,1% -8,4%

Empresas de 200 y más ocupados  -1,4% -1,9% -1,1% -5,8% -3,9%

Rama de actividad   
Industria manufacturera  -1,3% -2,1% -1,9% -8,6% -4,7%

Electricidad, Gas y Agua  -2,6% -2,1% 0,0% -5,1% -4,6%

Construcción  -10,8% -16,8% -7,6% -37,1% -30,4%

Comercio, Restaurantes y Hoteles  -3,8% -4,3% -1,4% -14,3% -9,3%

Transporte, Almacenaje y Comunicaciones  -1,7% -1,9% -1,5% -6,2% -5,3%
Servicios Financieros y a las Empresas  -3,9% -2,7% -1,3% -10,2% -7,2%

Servicios Comunales, Sociales y Personales   -1,0% -1,2% -0,1% -3,2% -2,1%
Nota: Las tasas de variación mensuales contienen un desvío estándar estimado en 0,2.  
Fuente: CEDEM, en base a datos de la Dirección General de Estadística y Censos y del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Formación de Recursos Humanos, sobre la base de EIL/CBA. 
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3.1.9.b Empleo 
 
 

 

Evolución del empleo formal y privado. Tasas de variación. Período 2001-2002. 
Ciudad de Buenos Aires. 

Variación porcentual 
Período Índice base 

mayo’00=100 Respecto al mes
anterior

Acumulada en los 
últimos doce 

meses 
Acumulada en los 

últimos 6 meses 

Acumulada desde 
enero hasta cada mes 

del mismo año
2001          
Octubre 94,0 -0,7% -5,1% -4,2% -4,6%
Noviembre 93,4 -0,6% -5,5% -4,3% -5,2%
Diciembre 92,7 -0,8% -5,9% -4,7% -5,9%
2002 
Enero 91,6 -1,2% -7,3% -5,5% -1,2%
Febrero 90,7 -1,0% -8,4% -5,3% -2,2%
Marzo 90,1 -0,6% -8,7% -4,9% -2,8%
Abril 89,0 -1,3% -9,4% -5,4% -4,0%
Mayo 88,2 -0,8% -9,6% -5,6% -4,8%
Junio 87,5 -0,8% -10,0% -5,5% -5,5%
Julio 87,0 -0,7% -10,2% -5,0% -6,2%
Agosto 86,5 -0,5% -9,6% -4,5% -6,6%
Septiembre 86,3 -0,3% -8,9% -4,2% -6,9%
Octubre 86,6 0,4% -7,9% -2,6% -6,5%
Nota: Las tasas de variación mensuales contienen un desvío estándar estimado en 0,2.  

Fuente: CEDEM, en base a datos de la Dirección General de Estadística y Censos y del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Formación de Recursos Humanos, sobre la base de EIL/CBA. 
 

Según tipo de impuesto. Tasas de variación interanuales. Período 2001-2002. Ciudad de Buenos Aires

Período Total I.S.I.B. Contribución de 
Publicidad A.B.L. Radicación 

Vehicular 

Moratoria y
gravámenes

varios
Acum. 2001 -8,2% -9,4% -14,4% -4,0% -13,0% 3,3%
Noviembre -16,4% -15,7% -6,4% -13,8% -21,4% -31,0%
Diciembre -44,5% -42,5% -34,4% -37,3% -45,1% -75,8%
Acum.2002  -6,7% -5,5% -30,1% -7,9% -20,9% 8,4%
Enero -28,1% -19,3% -41,3% -37,8% -50,1% -12,6%
Febrero -24,4% -24,6% -32,4% 31,6% -38,3% -41,5%
Marzo -20,9% -22,8% -45,2% -19,3% 11,2% -28,6%
Abril -21,5% -21,9% -13,3% 5,2% -21,9% -47,8%
Mayo -5,1% -12,1% 2,6% 7,9% 3,7% 15,4%
Junio -4,1% -1,8% -32,2% -1,8% -20,8% 3,3%
Julio -0,6% -0,1% -36,4% -8,6% -4,7% 43,6%
Agosto 0,8% 3,4% -71,4% -10,5% -18,2% 34,7%
Septiembre 11,3% 9,0% -14,8% 15,2% -7,0% 47,0%
Octubre 16,4% 15,8% 7,6% 21,6% -7,4% 81,8%
Noviembre 20,8% 21,5% -40,3% 17,4% -0,6% 51,3%
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos 
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3.2.1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
 
3.2.2 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

 

 

 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos: recaudación por rama de actividad. Tasas de variación 
interanuales. Período 2001-2002. Ciudad de Buenos Aires 

Período Industria 
Manufacturera 

Electricidad, gas y 
agua Construcción Comercio al por 

mayor 

Comercio al por 
menor y Hoteles 
y restaurantes 

Transporte y 
almacenamiento

2001 -12,0% -14,5% -24,1% -9,7% -8,2% -7,1%
Octubre -29,5% -10,1% -40,7% -26,1% -17,7% -27,1%
Noviembre -25,1% -1,6% -34,2% -20,8% -19,3% 1,6%
Diciembre -36,2% 0,4% -57,8% -35,7% -37,7% -30,8%
Acum. 2002 -4,6% -4,1% -34,8% -8,0% -15,8% 1,8%
Enero -36,6% 2,2% -44,6% -41,3% -30,5% -18,0%
Febrero -39,8% -9,7% -50,0% -50,3% -28,8% -26,0%
Marzo -33,1% -7,6% -49,9% -40,3% -21,3% -43,3%
Abril-Mayo -17,3% -0,8% -42,5% -20,3% -18,5% -7,9%
Junio 13,9% -18,1% -40,7% 7,0% -7,9% 25,2%
Julio 10,3% -15,1% -20,6% 16,7% -15,3% 16,2%
Agosto 19,5% -9,0% -13,7% 20,7% -9,1% 39,2%
Septiembre 29,5% 20,8% -32,9% 19,9% -2,2% 31,2%
Octubre 43,1% -0,5% 9,5% 41,7% -1,3% 31,3%

 

 (CONTINUACIÓN 3.2.2)     

Período Comunicaciones 
Establecimientos y 

servicios financieros y 
seguros 

Bienes inmuebles 
y servicios 

profesionales 

Serv. comunales, 
sociales, y personales Resto 

2001 4,8% -7,4% -14,1% -7,0% -0,5%
Octubre -19,3% -4,5% -25,6% -15,2% -17,0%
Noviembre 1,4% -14,1% -15,9% -10,2% -16,5%
Diciembre -60,7% -38,7% -40,4% -45,3% -25,0%
Acum. 2002 -2,8% -6,9% -15,5% -30,5% 29,6%
Enero 39,4% -5,8% -30,6% -34,8% -31,0%
Febrero 4,1% -2,5% -34,8% -51,5% -37,3%
Marzo 4,9% -15,6% -27,2% -43,8% -25,9%
Abril-Mayo  -19,9% -17,5% -19,0% -39,8% 51,6%
Junio -5,5% 5,5% -18,9% -31,6% 22,4%
Julio -12,8% 4,7% -11,6% -21,9% 61,4%
Agosto -8,3% -5,2% 6,0% -9,9% 53,2%
Septiembre -7,8% -4,0% -4,6% -13,0% 61,6%
Octubre 1,4% -11,4% 13,1% -13,9% 107,1%
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la DGIyAF. 
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3.3.1 PRODUCCIÓN Y TRABAJO 
Relevamiento de precios en supermercados de la Ciudad de Buenos Aires. Variación promedio 
de los precios de los 14 primeros días de octubre de 2002 / Diciembre 2001  

 

Producto Unidad de 
Medida 

Variación 
acumulada al 

31/10 

Variación mes 
de noviembre 

Variación 
acumulada al 

31-11 

TOMATE PERITA 1 KG. 149,5% 21,9% 204,0%

BATATA 1 KG. 111,6% 36,3% 188,4%

DURAZNOS EN LATA 820 GR. (neto) 176,0% -1,4% 172,1%

ARVEJAS 350 GR.(neto) 146,2% 6,3% 161,5%

HARINA 000 1 KG. 176,4% -7,2% 156,4%

CARNAZA COMUN 1 KG. 161,1% -4,4% 149,7%

PICADA COMUN 1 KG. 133,6% 5,5% 146,3%

DETERGENTE EN POLVO P/ROPA 800 GR. 123,3% 7,8% 140,7%

FALDA 1 KG. 132,4% 0,0% 132,4%

QUESO PORT SALUT 1 KG. 148,6% -7,0% 131,2%

TOMATES PERITAS EN LATA 415 GR.(neto) 108,5% 4,9% 118,6%

AZUCAR 1 KG. 118,6% -0,8% 116,9%

MANZANA RED COMERCIAL 1 KG. 97,0% 8,7% 114,1%

ACEITE MEZCLA 1,50 LT 115,1% -2,9% 108,8%

ARROZ 1 KG. 102,2% 3,0% 108,4%

POLLO FRESCO C/MENUDOS 1 KG. 113,1% -2,9% 106,9%

GALLETITAS 130 GR. 100,0% 2,6% 105,1%

MERMELADA (DURAZNO) 454 GR. 92,7% 3,3% 99,1%

DETERGENTE LAVAVAJILLA 750 ML. 85,4% 7,3% 98,9%

PAPA BLANCA 1 KG. 78,0% 9,5% 94,9%

SALCHICHAS TIPO VIENA 6 U. 96,7% -2,2% 92,4%

DULCE DE BATATA (Fraccionado - Cajón) 1 KG. 89,7% 1,3% 92,1%

TE  50 SAQ. 97,9% -3,2% 91,6%

BOLA DE LOMO 1 KG. 87,3% 1,6% 90,3%

QUESO PATE-GRASS (MAR DEL PLATA) 1 KG. 96,1% -4,3% 87,7%

HUEVOS COLOR COMUN DOCENA 89,3% -1,1% 87,2%

POLENTA 500 GR. 83,1% 0,9% 84,7%

TAPAS P/EMPANADAS (HORNO) 12 U. 72,7% 4,2% 80,0%

JAMON COCIDO (al corte) 1 KG. 72,7% 4,1% 79,8%

GALLETITAS DULCES 500 GR. 83,7% -3,0% 78,3%

FIDEOS 500 GR. 74,7% 1,7% 77,8%

FILET DE MERLUZA S/ESPINAS 1 KG. 71,3% 3,5% 77,2%

MANTECA (envase papel metálico)  200 GR. 66,4% 3,0% 71,4%

BANANA 1 KG. 71,7% -0,6% 70,7%

NARANJA JUGO 1 KG. 18,6% 40,0% 66,1%

PAPEL HIGIENICO (HOJA SIMPLE) 4 U. X 50 m. 65,1% 0,0% 65,1%
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(CONTINUACIÓN 3.3.1) 

 
 

 

Producto 
Unidad de 

Medida 
Variación 

acumulada al 31/10
Variación mes de 

noviembr 

Variación 
acumulada al 

31-11 

ASADO 1 KG. 51,0% 7,8% 62,8%

HAMBURGUESAS (envase cuadrado) 4 U. 59,7% -1,0% 58,1%

LECHE SACHET 1 LT. 54,7% -0,8% 53,5%

DULCE DE LECHE (Estilo Actual) 500 GR. 48,1% 3,3% 53,0%

JABON DE TOCADOR  150 GR. 47,4% 3,6% 52,6%

CAFÉ TORRADO 250 GR. 53,5% -1,8% 50,8%

GASEOSA COLA 2,25 LT 49,7% 0,0% 49,7%

PAN LACTAL 420 GR. 54,8% -4,6% 47,7%

PAN FRANCES 1 KG. 40,0% 0,0% 40,0%

LAVANDINA CONCENTRADA COMUN 1 LT. 33,3% 3,8% 38,5%

AGUA MINERAL S/GAS 1,50 LT 39,3% -1,6% 37,1%

ZANAHORIA 1 KG. 5,8% 28,8% 36,2%

SAL FINA 500 GR. 38,3% -1,5% 36,2%

CERVEZA CRISTAL 1 LT. 28,6% -2,4% 25,5%

ZAPALLO ANCO 1 KG. 36,7% -12,0% 20,3%

YERBA MATE 500 GR. 11,8% 0,0% 11,8%

ACELGA 1 KG. 0,0% 4,5% 4,5%

LECHUGA CRIOLLA 1 KG. -9,2% -9,3% -17,6%

CEBOLLA 1 KG. -12,7% -18,8% -29,1%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento realizado por la Subsecretaría de Producción 
y Empleo, SDE, GCBA.  
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4. SITUACIÓN NACIONAL 
 
4.1.6.2.a Importaciones  

Enero 852,7 159,5 376,9 29,6 122,7 151,6 11,8 0,7

 
4.1.6.2.b Importaciones 
 

 

Importaciones por uso económico. En millones de dólares. Período 2001-2002 

Período Total Bienes de 
capital 

Bienes 
Intermedios

Combustibles y 
energía

Piezas y 
acces. p/ bs. 

Capital

Bienes de 
Consumo

Vehículos 
Automotores 
de Pasajeros

Resto

2001 20.321,2 4.182,3 7.342,9 841,0 3.406,7 3.997,8 535,1 15,3
Octubre 1.511,8 289,5 547,2 43,1 249,5 345,2 36,5 0,8
Noviembre 1.333,8 233,5 520,5 43,6 194,3 303,1 38,2 0,5
Diciembre 931,9 220,5 335,5 36,9 128,5 192,5 17,1 0,8
2002 7.399,4 1.091,6 3.571,2 414,2 1.225,8 954,8 134,7 8,5

Febrero 627,1 96,6 274,1 35,0 93,9 115,4 11,1 1,1

Marzo 592,2 87,0 243,4 45,2 97,6 95,8 22,7 0,6

Abril 610,6 65,8 295,3 34,6 116,0 91,9 5,8 1,2

Mayo  861,8 159,8 395,4 61,1 132,4 98,5 14,2 0,5

Junio 686,7 72,1 345,4 61,1 127,8 73,6 5,8 0,8

Julio 812,9 87,5 442,8 46,9 138,8 81,9 14,2 0,9

Agosto 764,4 107,7 390,2 34,3 136,0 79,9 15,4 0,8

Septiembre 717,0 94,6 370,7 28,4 124,6 82,2 15,7 0,9

Octubre 874,0 161,0 437,0 38,0 136,0 84,0 18,0 1,0

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC. 

 

Importaciones por uso económico. Tasas de variación interanual. Período 2001-2002 

Período Total Bienes de 
capital 

Bienes 
Intermedios

Combustibles y 
energía

Piezas y 
acces. p/ bs. 

Capital

Bienes de 
Consumo

Vehículos 
automotores 
de Pasajeros

Resto

2001 -19,5% -29,0% -13,0% -18,7% -23,4% -13,3% -33,0% -32,3%
Octubre -31,7% -39,0% -27,3% -40,9% -39,8% -22,3% -30,7% -61,9%
Noviembre -38,9% -49,3% -29,6% -42,9% -52,9% -29,4% -41,0% -73,7%

Diciembre -54,9% -60,4% -47,8% -43,2% -63,2% -48,8% -76,6% -52,9%
2002 -59,0% -70,7% -44,9% -45,5% -60,3% -72,7% -71,9% -39,3%
Enero -56,4% -62,2% -49,3% -60,0% -62,6% -55,6% -72,7% -66,7%

Febrero -64,2% -73,5% -56,8% -54,2% -70,3% -62,9% -77,9% -42,1%

Marzo -70,9% -78,4% -66,8% -49,4% -72,4% -75,7% -60,9% -76,9%

Abril -68,2% -83,6% -56,0% -51,3% -65,3% -75,9% -89,8% -14,3%

Mayo -58,6% -65,8% -42,8% -20,4% -66,1% -75,9% -67,8% -70,6%

Junio -61,4% -80,1% -46,7% -29,5% -58,3% -78,7% -77,7% -33,3%

Julio -54,1% -74,6% -31,1% -46,3% -53,0% -75,3% -78,7% -18,2%

Agosto -58,1% -71,8% -39,9% -65,5% -53,6% -76,1% -76,0% 14,3%

Septiembre -49,9% -67,4% -29,4% -49,6% -42,5% -73,5% -53,8% 80,0%

Octubre -42,2% -44,4% -20,1% -11,8% -45,5% -75,7% -50,7% 25,0%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC. 
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4.1.6.3.a Exportaciones 

 
4.1.6.3.b Exportaciones 

 

Exportaciones por grandes rubros. En millones de dólares. Período 2001-2002 

Período Total Productos 
primarios MOA MOI Combustibles y 

energía

2001 26.610,1 6.093,5 7.445,8 8.289,4 4.781,3
Octubre 2.077,5 289,8 723,8 695,6 368,3
Noviembre 2.106,3 274,0 713,3 702,6 416,5

Diciembre 1.963,7 364,9 646,8 585,1 367,0
2002 21.226,1 4.630,1 6.720,9 6.386,1 3.490,6

Enero 1.823,0 449,6 537,9 523,8 311,8

Febrero 1.801,0 368,6 493,5 621,6 319,2

Marzo 2.060,0 541,1 535,5 655,3 328,1

Abril 2.145,5 554,3 627,6 601,9 361,6

Mayo 2.343,2 644,1 708,0 704,3 286,8

Junio 2.212,5 532,9 684,8 635,6 359,1

Julio 2.210,7 461,2 783,1 666,0 300,4

Agosto 2.150,7 425,8 711,4 637,8 375,6

Septiembre 2.250,5 379,5 836,1 661,8 373,0

Octubre 2.229,0 273,0 803,0 678,0 475,0

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC. 
 

 

Exportaciones por grandes rubros. Tasas de variación interanual. Período 2001-2002 

Período Total Productos 
primarios MOA MOI Combustibles y 

energía

2001 0,8% 12,3% -5,1% 1,1% -3,2%
Octubre 0,0% -2,3% 14,9% -4,1% -13,5%
Noviembre -2,2% -17,0% 4,8% -1,8% -2,7%
Diciembre -17,8% -5,2% -2,4% -27,6% -31,1%
2002 -5,8% -15,1% 10,4% -8,8% -12,7%

Enero -10,6% -14,1% 3,8% -16,7% -15,5%

Febrero -1,0% -16,8% 8,4% 4,3% -7,6%

Marzo 2,1% 25,5% 14,0% -10,7% -14,4%

Abril -10,2% -15,4% 14,6% -18,0% -20,1%

Mayo -8,7% -15,8% 11,7% -4,6% -33,1%

Junio -13,0% -17,9% -3,0% -20,8% -7,2%

Julio -6,0% -21,7% 17,2% -3,4% -25,7%

Agosto -14,6% -31,6% -5,2% -6,1% -19,4%

Septiembre 2,4% -22,2% 36,5% -6,1% -5,1%

Octubre 7,3% -5,8% 10,9% -2,5% 29,0%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC.
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4.2.1.A EVOLUCIÓN DE PRECIOS 
Índice de Precios al Consumidor. Tasas de variación mensual, interanual y con respecto a 
último mes del año anterior. Período 2001-2002. Gran Buenos Aires 

 
4.2.1.B EVOLUCIÓN DE PRECIOS 
Índice de Precios al Consumidor, por capítulos. Tasas de variación mensual, interanual y con 
respecto a último mes del año anterior. Noviembre 2002. Gran Buenos Aires 

 

  Variación porcentual respecto de 

Mes 
mismo mes del año

anterior mes anterior
diciembre del año 

anterior 

2001    
Noviembre -1,6% -0,3% -1,5% 

Diciembre -1,5% -0,1% -1,5% 

2002  

Enero 0,6% 2,3% 2,3% 

Febrero 4,0% 3,1% 5,5% 

Marzo 7,9% 4,0% 9,7% 

Abril 18,4% 10,4% 21,1% 

Mayo 23,0% 4,0% 25,9% 

Junio 28,4% 3,6% 30,5% 

Julio 32,9% 3,2% 34,7% 

Agosto 36,5% 2,3% 37,8% 

Septiembre 38,5% 1,3% 39,7% 

Octubre 39,4% 0,2% 40,0% 

Noviembre 40,6% 0,5% 40,7% 
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC 

 

Variación porcentual respecto de  

Capítulos 
mismo mes del año 

anterior mes anterior
diciembre del año 

anterior 
Nivel general 40,6% 0,5% 40,7% 

Alimentos y bebidas 56,5% 1,0% 57,0% 

Indumentaria 59,2% 0,7% 59,6% 

Vivienda 13,2% -0,1% 13,3% 

Equipamiento y mantenimiento del  hogar 53,3% 1,1% 53,7% 

Atención médica y gastos para la salud 28,7% -0,5% 28,7% 

Transporte y comunicaciones 32,0% 0,4% 32,1% 

Esparcimiento 53,0% 0,1% 51,6% 

Educación 6,9% 0,1% 6,9% 

Bienes y servicios varios 39,9% 0,5% 39,9% 

Nota:  “--“ significa que no hubo variación entre los períodos considerados.    

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo  Económico, GCBA, en base a datos del INDEC 
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4.2.1.C EVOLUCIÓN DE PRECIOS 
Índice de Precios Internos al por Mayor. Tasas de variación mensual, interanual y con respecto a 
último mes del año anterior. Período 2001-2002  
 

 
4.2.1.D EVOLUCIÓN DE PRECIOS 
Índice de Precios Internos al por Mayor, por origen de los productos. Tasas de variación 
mensual, interanual y con respecto a último mes del año anterior. Noviembre 2002 

 

  Variación porcentual respecto de 

Mes 
mismo mes del año 

anterior mes anterior
diciembre del año 

anterior 

2001 
   

Noviembre -6,9% -1,4% -5,2% 

Diciembre -5,4% -0,2% -5,4% 

2002    

Enero 1,0% 6,7% 6,7% 

Febrero 12,3% 11,3% 18,8% 

Marzo 27,0% 13,1% 34,3% 

Abril 53,5% 19,9% 61,0% 

Mayo 72,3% 12,3% 80,8% 

Junio 87,8% 8,5% 96,3% 

Julio 97,3% 4,6% 105,4% 

Agosto 108,7% 5,2% 116,2% 

Septiembre 114,7% 2,4% 121,4% 

Octubre 119,0% 0,5% 122,5% 

Noviembre 118,3% -1,7% 118,7% 
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo  Económico, GCBA, en base a datos del INDEC 

 

Variación porcentual respecto de  

Capítulos 
mismo mes del año 

anterior mes anterior
diciembre del año 

anterior 
Nivel general 118,3% -1,7% 118,7% 

Productos nacionales 112,3% -1,5% 112,5% 

Productos importados 205,3% -3,8% 208,5% 

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo  Económico, GCBA, en base a datos del INDEC 
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4.2.1.1 Canasta Básica de Alimentos y Canasta Básica Total 
Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total, en pesos, para el adulto equivalente. Tasas 
de variación mensual, interanual y con respecto a último mes del año anterior. Período 2001-
2002    

4.3.1.A EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN MONEDA LOCAL 
En millones de pesos, al final de cada mes (salvo el indicado). Período 2001-2002 

  Canasta Básica Alimentaria - Línea de indigencia  Canasta Básica Total - Línea de pobreza 

Período Pesos Variación 
mensual 

Var. igual 
mes año 
anterior 

Var. respecto 
a diciembre 
año anterior 

 Pesos Variación 
mensual 

Var. igual 
mes año 
anterior 

Var. respecto 
a diciembre 
año anterior 

2001 

Noviembre 60,75 0,4% -4,3% -3,2% 150,05 0,0% -2,7% -2,4%

Diciembre 60,46 -0,5% -3,7% -3,7% 149,32 -0,5% -2,9% -2,9%
2002      

Enero 62,41 3,2% -0,5% 3,2% 154,16 3,2% 0,3% 3,2%

Febrero 65,82 5,5% 4,9% 8,9% 161,26 4,6% 4,9% 8,0%

Marzo 69,83 6,1% 11,0% 15,5% 169,70 5,2% 10,5% 13,6%

Abril 81,76 17,1% 29,3% 35,2% 193,77 14,2% 25,6% 29,8%

Mayo 86,20 5,4% 37,4% 42,6% 202,57 4,5% 32,3% 35,7%

Junio 90,67 5,2% 46,8% 50,0% 210,36 3,8% 38,5% 40,9%

Julio 94,93 4,7% 54,1% 57,0% 218,34 3,8% 44,1% 46,2%

Agosto 100,94 6,3% 64,5% 67,0% 227,10 4,0% 50,4% 52,1%

Septiembre 104,87 3,9% 71,9% 73,5% 231,77 2,1% 54,4% 55,2%

Octubre 103,74 -1,1% 71,5% 71,6% 230,31 -0,6% 53,5% 54,2%

Noviembre 105,08 1,3% 73,0% 73,8% 232,23 0,8% 54,8% 55,5%
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC 

 

Fin de Total Cuenta 
Corriente A la vista Caja de 

Ahorro Plazo Fijo Otros

2001 

Diciembre 22.098 7.287 1.588 4.819 7.381 1.023

2002 

Enero  28.745 13.633 1.553 8.790 2.635 2.134

Febrero 56.326 15.811 1.844 17.298 16.352 5.021

Marzo  71.158 14.249 1.995 15.067 37.654 2.193

Abril 67.906 14.617 2.078 13.292 34.594 3.325

Mayo  66.261 14.823 2.299 11.537 34.883 2.719

Junio 65.486 14.735 2.418 10.649 34.712 2.972

Julio 64.256 14.244 2.223 10.236 29.329 8.224

Agosto 65.466 14.315 2.293 9.816 30.906 8.136

Septiembre 66.124 14.690 2.338 9.576 31.717 7.803

Octubre 67.442 15.390 2.372 9.510 33.826 6.344

Noviembre 69.308 16.249 2.446 9.613 33.948 7.052

Diciembre, 11 68.915 16.147 2.533 9.067 33.916 7.252

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del BCRA. 
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4.3.1.B EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN MONEDA LOCAL 
Tasas de variación mensual. Período 2001-2002 

Nota: a partir del 1º de julio, la información de depósitos suministrada por el BCRA refleja el resultado del proceso  
de canje de depósitos por títulos públicos. Hasta que se perfeccionen y depuren los registros contables, las estadísticas 
a partir de ese período incorporan una reducción de los depósitos a plazo fijo y un incremento de los demás depósitos. 
 
 
4.3.1.C EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA 
En millones de dólares, al final de cada mes (salvo el indicado). Período 2001-2002 

 
 

Fin de Total Cuenta 
Corriente A la vista Caja de Ahorro Plazo Fijo Otros

2001       

Diciembre -8,2% 17,6% -2,9% -3,0% -46,6% 52,0%

2002 

Enero  41,7% 59,0% 0,7% 88,1% -33,1% 37,2%

Febrero 95,9% 16,0% 18,7% 96,8% 520,6% 135,3%

Marzo  26,3% -9,9% 8,2% -12,9% 130,3% -56,3%

Abril -4,6% 2,6% 4,2% -11,8% -8,1% 51,6%

Mayo  -2,4% 1,4% 10,6% -13,2% 0,8% -18,2%

Junio -1,2% -0,6% 5,2% -7,7% -0,5% 9,3%
Julio -1,9% -3,3% -8,1% -3,9% -15,5% 176,7%
Agosto 1,9% 0,5% 3,1% -4,1% 5,4% -1,1%
Septiembre 1,0% 2,6% 2,0% -2,4% 2,6% -4,1%
Octubre 2,0% 4,8% 1,4% -0,7% 6,6% -18,7%
Noviembre 2,8% 5,6% 3,1% 1,1% 0,4% 11,2%
Diciembre, 11 -0,6% -0,6% 3,6% -5,7% -0,1% 2,8%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del BCRA. 
 

Fin de Total Cuenta 
Corriente A la vista Caja de 

Ahorro Plazo Fijo Otros

2001       

Diciembre 47.199 3.640 343 14.529 24.639 4.048 

2002 

Enero  39.912 1.304 267 11.951 9.656 16.734

Febrero 18.568 318 73 4.787 3.638 9.752

Marzo  3.996 139 80 741 434 2.602

Abril 2.251 60 80 382 453 1.276

Mayo  1.167 57 93 46 375 596

Junio 1.029 53 125 20 342 489

Julio 908 59 151 24 329 345

Agosto 992 25 197 27 363 380

Septiembre 1.086 25 217 28 387 429

Octubre 1.058 28 222 33 389 386

Noviembre 1.067 27 213 45 427 355

Diciembre, 13 1.172 26 215 105 428 398

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del BCRA. 
 



Informe de Coyuntura – CEDEM – Diciembre 2002 
 
 

 

 
 

71

4.3.1.D EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA. 

Tasas de variación mensual. Período 2001-2002 
Nota: a partir del 1º de julio, la información de depósitos suministrada por el BCRA refleja el resultado del proceso 
de canje de depósitos por títulos públicos. Hasta que se perfeccionen y depuren los registros contables, las estadísticas 
a partir de ese período incorporan una reducción de los depósitos a plazo fijo y un incremento de los demás depósitos. 
 
4.3.2.A EVOLUCIÓN DE LOS AGREGADOS MONETARIOS.  
Reservas internacionales del BCRA, en millones de dólares. Billetes y monedas, Base 
monetaria, M1 y M2, en millones de pesos, al final de cada mes (salvo el indicado). 
Período 2001-2002 

Fin de Total Cuenta 
Corriente A la vista Caja de Ahorro Plazo Fijo Otros

2001       

Diciembre -0,6% 186,4% 37,8% 143,9% -34,2% 58,5%

2002  

Enero  -15,4% -64,2% -22,2% -17,7% -60,8% 313,4%

Febrero -53,5% -75,6% -72,7% -59,9% -62,3% -41,7%

Marzo  -78,5% -56,3% 9,6% -84,5% -88,1% -73,3%

Abril -43,7% -56,8% 0,0% -48,4% 4,4% -51,0%

Mayo  -48,2% -5,0% 16,2% -88,0% -17,2% -53,3%

Junio -11,8% -7,0% 34,4% -56,5% -8,8% -17,9%

Julio -11,8% 11,3% 20,8% 20,0% -3,8% -29,4%

Agosto 9,2% -57,6% 30,5% 12,5% 10,3% 10,1%

Septiembre 9,5% 0,0% 10,1% 3,7% 6,6% 12,9%

Octubre -2,6% 12,0% 2,3% 17,9% 0,5% -10,0%

Noviembre 0,8% -3,6% -4,0% 36,4% 9,8% -8,0%

Diciembre, 11 9,8% -3,7% 0,9% 133,3% 0,2% 12,1%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del BCRA. 
 

Fin de Reservas 
internacionales

Billetes y 
Monedas

Base 
Monetaria M1 M2

2001 

Diciembre 16.453 10.960 17.060 50.264 78.857 
2002 
Enero  13.739 10.960 20.313 53.866 70.010
Febrero 13.871 12.935 22.095 59.021 83.194
Marzo 12.667 14.053 20.506 48.148 87.061
Abril 12.313 14.810 21.325 46.337 82.267
Mayo  10.185 15.030 20.852 44.395 80.628

Junio 9.574 14.849 20.266 43.403 79.415

Julio 8.986 15.167 20.661 42.731 73.271

Agosto 8.894 15.341 21.472 42.666 74.886

Septiembre 9.404 14.857 22.903 42.474 75.642

Octubre 9.883 15.188 24.852 43.465 78.672

Noviembre 10.022 16.074 27.439 45.399 80.872

Diciembre, 11 10.221 17.391 28.342 46.356 81.778

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del BCRA.  
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4.3.2.B EVOLUCIÓN DE LOS AGREGADOS MONETARIOS 
Tasas de variación mensual. Período 2001-2002 
 

Fin de Reservas 
internacionales 

Billetes y
Monedas

Base 
Monetaria M1 M2

2001  

Diciembre 11,6% 8,0% 0,0% 38,8% -2,7%
2002  
Enero -16,5% 0,0% 19,1% 7,2% -11,2%
Febrero 1,0% 18,0% 8,8% 9,6% 18,8%
Marzo -8,7% 8,6% -7,2% -18,4% 4,6%
Abril -2,8% 5,4% 4,0% -3,8% -5,5%
Mayo  -17,3% 1,5% -2,2% -4,2% -2,0%

Junio -6,0% -1,2% -2,8% -2,2% -1,5%

Julio -6,1% 2,1% 1,9% -1,5% -7,7%

Agosto -1,0% 1,1% 3,9% -0,1% 2,2%

Septiembre 5,7% -3,1% 6,7% -0,4% 1,0%

Octubre 5,1% 2,2% 8,5% 2,3% 4,0%

Noviembre 1,4% 5,8% 10,4% 4,4% 2,8%

Diciembre, 11 2,0% 8,2% 3,3% 2,1% 1,1%

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del BCRA.  
 


