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1.ESCENARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Las últimas cifras disponibles del año 2002 (que se detallan en el cuadro de esta 
sección) muestran en la mayoría de los casos una sintonía respecto a lo comentado en el 
informe anterior, en la medida que algunos sectores locales han mostrado una 
desaceleración en la caída registrada para el acumulado anual, y cierta recuperación 
respecto al primer semestre, refirmándose en algunos indicadores cambios de tendencia. 
No obstante, las variaciones interanuales de los acumulados de la mayoría de esos 
indicadores fueron retractivos y ninguno de ellos alcanzó a recuperar aún los niveles de 
actividad previos al 2002, año en que se produce el impacto local de la recesión 
doméstica.  
 
Las cifras de movimiento de personas en transporte público urbano e interurbano, así 
como la circulación de automóviles en autopistas de y hacia la Ciudad, mostraron en 
diciembre variaciones positivas, cambiando la tendencia evidenciada a lo largo de todos 
los meses anteriores del año 2002. Si bien la comparación interanual se corresponde 
contra un mes de diciembre de 2001 de baja movilidad de personas y circulación 
vehicular, los crecimientos de la cantidad de pasajeros del orden del 10% aparecen 
como una señal alentadora para este sector de actividad y marcan un cambio en la 
tendencia contractiva iniciada hace más de dos años y medio. 
 
Con respecto al nivel de ventas en centros de compras medidas a precios constantes, en 
noviembre presentaron, por segunda vez en el año, una variación positiva (11,4%). Si 
bien esta variación también debe ser considerada con prudencia, por los bajos valores de 
diciembre de 2001 que intervienen en la comparación interanual, la variación interanual 
acumulada para los primeros once meses de 2002 (-13,8%) resultó significativamente 
inferior a la observada en el primer semestre de dicho año, que fue de -25,2%. Sin 
embargo, este fenómeno no se verifica en las ventas de supermercados, las cuales en 
términos constantes tuvieron en noviembre una caída interanual acumulada de 27,3% 
que fue mayor a la del primer semestre del año (de -21,6%).  
 
Por otra parte, los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) en diciembre 
fueron alentadores ya que se registró la tercer variación positiva consecutiva con 
relación al mes anterior. No obstante, el empleo formal privado continúa mostrando  
variaciones acumuladas interanuales retractivas, en torno al 6% durante el mes de 
diciembre.  
 
Analizando los primeros indicadores disponibles para el año 2003, se observa que en 
enero la construcción tuvo un mejor desempeño relativo, respecto al mismo período del 
año anterior y a los meses anteriores, ya que la superficie permisada aumentó 171,1%, 
en tanto el mercado inmobiliario también muestra un comportamiento positivo al crecer 
en diciembre 3,6%, en comparación con el mismo mes de 2001. Más allá de la 
magnitud porcentual de la variación (que responde a la comparación contra un período 
de alta inestabilidad y una virtual parálisis de la actividad), la tendencia es prometedora.  
 
El nivel de recaudación registró en enero de 2003 un incremento de 87,6%. Este 
resultado debe analizarse con la misma precaución que en el caso de la construcción, ya 
que diciembre de 2002 y enero de 2003 fueron meses de muy escasa recaudación por 
los inconvenientes y fricciones generados en la cadena de pagos que contribuyeron a 
desalentar el pago de impuestos, particularmente los provinciales.   
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Por otro lado, la ocupación de locales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires en 
febrero de 2003 ha mostrado una ligera disminución en los 11 ejes comerciales 
relevados. No obstante, este resultado puede interpretarse dentro de las variaciones 
estacionales de la actividad, y el descenso de la movilidad de personas observado por 
licencias de vacaciones. Cabe recordar que de abril a diciembre de 2002 este indicador 
tuvo un crecimiento sostenido.  
 

 

Indicadores de la actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires 
Tasas de variación interanuales. En porcentajes. Períodos 2001-2002 y 2002-2003 

Indicador Período 
Var. igual Mes/Año 

Anterior 
Var. Acum. Resp. 

Año Anterior 
Producto bruto geográfico (PBG) a valores constantes* Diciembre 2001 -- -6,5%
Actividad industrial (EIM) a valores constantes** Octubre -14,2% -5,3%²
Actividad industrial (EIM) a valores corrientes** Octubre 70,6% 89,6%²
Construcción (Superficie permisada) Enero 171,1% 171,1%
     Superficie permisada para actividades económicas Enero 159,8% 159,8%
     Superficie permisada para construcciones residenciales Enero 175,9% 175,9%
Mercado Inmobiliario (Registro de la Prop. del Inmueble) Diciembre 35,2% 3,6%
Transporte intraurbano público de pasajeros  Diciembre 11,0% -6,7%
Circulación vehicular por autopistas de la Ciudad Noviembre -4,6% -13,3%
Transporte interurbano público de pasajeros Diciembre 9,8% -10,0%
Circulación en vías de acceso a la Ciudad Diciembre 1,8% -11,2%
Consumo de energía eléctrica Diciembre -1,9% -3,8%
Ventas Supermercados (a precios constantes) Noviembre -30,2% -27,3%
Ventas Supermercados (a precios corrientes) Noviembre 26,0% 8,5%
Ventas Centros de compra (a precios constantes) Noviembre 11,4% -13,8%
Ventas Centros de compra (a precios corrientes)  Noviembre 69,9% 13,8%
Ocupación de locales comerciales Febrero -0,7%¹ --
Ventas de automóviles*** Diciembre -34,1% -52,3%
Residuos domiciliarios Enero -19,5% -19,5%
Empleo privado formal Diciembre -6,1% -6,1%²
Recaudación total (valores corrientes) Enero 36,4% 36,4%

    Impuesto sobre Ingresos Brutos (valores corrientes) Enero 39,6% 39,6%

    Alumbrado, Barrido y Limpieza (valores corrientes) Enero 41,4% 41,4%
* 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 y se toman en consideración únicamente los locales originales (no los 
agregados en el mes de febrero) .  
(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.   
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2. BREVES COMENTARIOS SOBRE LA COYUNTURA 
NACIONAL 

 

Indicadores de la economía real 
 
El final de 2002 mostró un comportamiento disímil de los diferentes indicadores de 
actividad, con incipientes signos de relativa recuperación en algunos casos y con 
prolongación de tendencias contractivas en otros. En el mes de diciembre, el Estimador 
Mensual Industrial del INDEC registró un nuevo aumento interanual de 8,6%, al tiempo 
que en la actividad de la construcción (medida por el ISAC, también del INDEC) se 
verificó la única variación positiva del año, al subir 11,4% con relación al mismo mes 
de 2001. No obstante, es necesario aclarar que ambas comparaciones se realizan contra 
un mes de fuerte depresión como fue diciembre de 2001, en el cual los estallidos 
sociales y los feriados bancarios llevaron a una cuasiparalización de la actividad 
económica. 
 
Por su parte, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE, del INDEC) 
mostró una baja interanual de 4,6%, lo que prolongó la desaceleración de la tendencia 
descendente que se viene registrando desde mayo de 2002. El resto de los indicadores 
también mostró una contracción generalizada; mientras las ventas en supermercados 
continuaron mostrando en noviembre un fuerte nivel de caída (-30,9% en la 
comparación interanual), las ventas en los centros de compra (shoppings) se redujeron 
levemente en 1,5% en el mismo período. En tanto, en diciembre, el Indicador Sintético 
de Servicios Públicos (INDEC) descendió 2,4% con relación al mismo mes de 2001, las 
importaciones cayeron 16,1% (las cantidades físicas descendieron en un 13%) y las 
ventas al exterior hicieron lo propio en 0,2% (básicamente a causa de una caída de 6% 
en las cantidades exportadas).  
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Indicadores de la actividad económica nacional 

Tasas de variación interanuales y mensuales. En porcentajes. 2001-2002-2003  
Indicador Período Var. Igual Mes 

Año Anterior 
Var. Acum. Año 

Anterior 

Sector real  

Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) Noviembre -4,6% -12,1%

    Producción industrial (EMI) Diciembre 8,6% -10,6%1

    Construcción (ISAC) Diciembre 11,4% -28,1%1

    Ventas Supermercados (precios constantes desestac.) Noviembre -30,9% -26,1%

    Ventas Supermercados (precios corrientes) Noviembre 29,0% 10,0%

    Ventas Centros de compra (precios constantes desestac.) Noviembre -1,5% -23,4%

    Ventas Centros de compra (precios corrientes) Noviembre 50,4% -0,1%

     Servicios públicos Diciembre -2,4%2 -8,1%3

     Importaciones Diciembre -16,1% -55,8%

         Importación cantidades físicas Diciembre -13,0% -53,0%

     Exportaciones Diciembre -0,2% -4,7%

         Exportación cantidades físicas Diciembre -6,0% -1,0%
  

 

Var. % mes 
anterior 

Var. Igual Mes Año 
Anterior 

Índice de precios minoristas (IPC) Enero 1,3% 39,6%

Índice de precios mayoristas (IPIM) Enero 0,5% 106,0%

(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 –2,6%. 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 –8,0%. 
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC. 
 
 

 
Política fiscal  
 
Enero de 2003 registró un notable incremento en la recaudación tributaria. El total de 
ingresos tributarios ascendió a $5.599,7 M, superando en un 16% a los ingresos de 
diciembre de 2002 y en un 64,2% al nivel recaudado en enero del año pasado. 
Igualmente, si se tiene en cuenta que la variación entre enero de 2003 y enero de 2002  
de precios combinados (50% IPC y 50% IPIM), ha sido del 72,8%, la recaudación en 
términos reales se encuentra un 8,6% por debajo del nivel de enero del año pasado (un 
mes que ya era de baja recaudación por la sucesión de feriados bancarios y cambiarios 
que afectaron la liquidación de ingresos a través del sistema financiero).  
 
En relación al mes de diciembre de 2002, la variación del total de ingresos de los 
principales tributos ha sido: 
 

   
a) Contribuciones patronales:   48,1% 
b) Aportes personales:    44,9% 
c) Otros coparticipados:    34,0% 
d) I.V.A.:      28,3% 
e) Comercio exterior:    24,8% 
f) Impuesto a débitos y créditos en cta. cte.  22,7% 
g) Impuesto a las Ganancias   16,7% 
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La suba de las Contribuciones Patronales y de Aportes Personales refleja el efecto 
estacional asociado a los pagos del Sueldo Anual Complementario,  
 
Si se compara la recaudación por ambos conceptos de enero de 2003 con enero de 2002, 
se observa que las Contribuciones Patronales registraron un incremento del 41,6%, y los 
Aportes Personales un incremento del 29,4%.  
 
El siguiente cuadro resume la información correspondiente a enero de 2003. Puede 
observarse que los gravámenes al comercio exterior ya representan la tercera fuente de 
ingresos fiscales, habiendo experimentado en el período enero 2002-enero 2003 un 
incremento superior al 1.000%: 

Fuente: CEDEM-Secretaría de Desarrollo Económico. GCBA. En base a información del Ministerio de Economía. 

RECAUDACION TRIBUTARIA. ENERO DE 2003. (1)
en millones de pesos

Dif. % Dif. %
Concepto Ene. '03 Ene. '02 Ene. '03/ Dic. '02 Ene. '03/

Ene. '02 Dic. '02

 Ganancias 1.095,2 622,7 75,9 938,2 16,7
    Ganancias DGI 1.061,0 607,4 74,7 904,7 17,3
    Ganancias DGA 34,2 15,3 123,4 33,6 1,7
 IVA 1.686,4 1.008,8 67,2 1.314,4 28,3
    IVA DGI 1.392,8 872,2 59,7 1.255,3 10,9
    Devoluciones (-) 273,6 72,2 279,0 404,1 (32,3)
    IVA DGA 567,2 208,8 171,7 463,1 22,5
 Reintegros (-) 103,7 33,1 213,7 143,8 (27,9)
 Internos coparticipados 183,2 144,5 26,7 177,5 3,2
 Ganancia Mínima Presunta 50,5 37,3 35,2 45,8 10,2
 Otros coparticipados 16,7 22,8 (26,7) 12,5 34,0
 Comercio exterior (2) 815,1 66,9 -*-     653,2 24,8
 Combustibles - naftas 139,8 135,1 3,5 186,1 (24,9)
 Combustibles - otros 119,9 198,4 (39,6) 360,6 (66,8)
 Bienes Personales 16,3 18,7 (12,9) 66,4 (75,5)
 Créditos y Débitos en Cta. Cte. 515,7 378,2 36,4 420,2 22,7
 Otros impuestos   (3) 59,3 61,5 (3,5) 89,9 (34,0)
 Aportes personales 416,8 322,2 29,4 287,6 44,9
 Contribuciones patronales 808,3 570,9 41,6 545,7 48,1
 Otros ingresos Seguridad Social  (4) 24,4 25,5 (4,2) 22,8 7,0
 Sistema de capitalización (-) 218,8 183,3 19,4 154,5 41,6
 Rezagos, transitorios y otros SIJP (-) 25,3 (14,1) ***     8,6 194,1

 Subtotal DGI 3.172,7 2.365,9 34,1 2.966,7 6,9
 Subtotal DGA  (5) 1.421,6 296,1 380,2 1.154,4 23,2
 Total DGI-DGA 4.594,3 2.661,9 72,6 4.121,1 11,5

 Sistema Seguridad Social 1.005,4 749,3 34,2 693,1 45,1

 Total recursos tributarios 5.599,7 3.411,2 64,2 4.814,2 16,3

 Total con capitalización y transitorios 5.843,8 3.580,5 63,2 4.977,3 17,4

 Clasificación presupuestaria 5.599,7 3.411,2 64,2 4.814,2 16,3

 Administración nacional 3.251,5 1.636,3 98,7 2.850,6 14,1
 Contribuciones Seguridad Social (6) 953,7 723,2 31,9 655,3 45,5
 Provincias (7) 1.267,3 964,7 31,4 1.048,2 20,9
 No presupuestarios (8) 127,2 87,1 46,0 260,1 (51,1)

 (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.
 -----:  Imposibilidad de calcular el porcentaje por falta de datos.
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Deuda pública 
 
De acuerdo a información difundida recientemente por el Ministerio de Economía, la 
deuda pública bruta aumentó un 13,28 por ciento en el tercer trimestre del 2002, a un 
total de 129.794 millones de dólares en septiembre, por las emisiones de títulos 
públicos destinados a sanear el sistema financiero. 
 
La deuda neta -que excluye activos del Estado como deudas de los distritos provinciales 
con el gobierno central- aumentó a 121.331 millones de dólares en el mismo período, 
desde los 107.647 millones al trimestre que terminó el 30 de junio. 
En diciembre del 2001, el total de los bonos emitidos por el gobierno que estaban en 
manos de bancos e inversores privados sumaba 95.000 millones de dólares. 
 
Tras la devaluación de la moneda local, aplicada en enero del 2002, muchos de esos 
bonos fueron convertidos obligatoriamente de dólares a pesos, de modo que el total de 
títulos asciende a U$S 51.000 millones. Al 31 de diciembre de 2001, la deuda bruta 
ascendía a 144.279 millones de dólares, ahora bien, a fin de diciembre de 2001, esa 
deuda representaba el 55,6% del PBI. A septiembre de 2002, la variación en el PBI 
resultante de la baja en la actividad real y la suba de precios inferior a la del tipo de 
cambio, resulta que el ratio de deuda pública bruta/ PBI es del 145,8%, la deuda pública 
neta representa el 136,3% del PBI, y la deuda externa bruta del sector público no 
financiero equivale al 95,8% del PBI. A su vez, la deuda externa pública de corto plazo 
representa el 22% del PBI. 
 
Ahora bien, según la carta de intención del acuerdo que el gobierno argentino firmó con 
el Fondo Monetario Internacional a fines de enero para reprogramar vencimientos con el 
organismo por 6.800 millones de dólares, la deuda pública a esa fecha totalizaba 
153.000 millones de dólares. Argentina planea llevar la deuda pública a unos 182.000 
millones de dólares al final del primer semestre de 2003, fundamentalmente por 
nuevas compensaciones a bancos y cancelaciones de deudas de las provincias, según 
afirma en la carta de intención del acuerdo con el FMI. 
 
El Acuerdo con el FMI 
 
El acuerdo se alcanzó el 24 de enero. Se trata de un acuerdo que provee un crédito 
Stand-By por U$S 2.980 millones para el pago de obligaciones con el FMI por un 
período de 8 meses. Los restantes vencimientos para el período enero-agosto de 2003 
(U$S 3.800 millones) han sido reprogramados para el año siguiente. Por el monto no 
reprogramado, el acuerdo prevé explícitamente que en caso de que se cumpla con este 
acuerdo de transición, se negocie y alcance un acuerdo multianual con el gobierno 
electo en abril de 2003. 
 
El programa tiene tres tipos: 
 

a) Medidas de política monetaria. 
b) Medidas de política fiscal. 
c) Medidas de reforma del sistema bancario. 

 
En materia monetaria prevé una “Regla de Friedman”: preservar el menor crecimiento 
posible de la oferta monetaria para evitar presiones inflacionarias. La meta es 
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crecimiento cero de la base monetaria durante todo el primer semestre de 2003, lo cual 
podría exigir mayor intervención vía licitaciones de LEBAC. 
 
En materia fiscal se exige un superávit fiscal de caja del orden de 2,5% del PBI para 
todo el año, con una meta de U$S 500 millones para el primer trimestre y U$S 1.000 
millones para el segundo trimestre de este año. El acuerdo prevé la necesidad de 
recortes en el gasto público y la eliminación de exenciones impositivas a ser aprobadas 
por Ley del Congreso Nacional hacia el mes de marzo de 2003. Esta última pareciera 
ser la esencia del “programa” fiscal de transición. 
 
En relación al sistema bancario, se acordaron medidas tendientes a dar algunos pasos 
iniciales para reformar los principales bancos estatales, revisar las regulaciones 
prudenciales, e instrumentar medidas para proveer mayor autonomía al Banco Central. 
 
Las metas fiscales son las más difíciles de cumplir. El primer semestre luce 
relativamente holgado. Si bien el gobierno debe restituir a los empleados públicos el 
13% de sus haberes, el monto es despreciable ($ 500 millones). Los mismos pueden ser 
cubiertos sin problemas tanto por la recaudación de retenciones en aumento desde el 
inicio de la salida de la Convertibilidad, como por la remisión de utilidades del Banco 
Central al Ministerio de Economía. 
 
El logro de la meta del segundo trimestre es más difícil, pero para esa fecha el gobierno 
cuenta con la liquidación de ingresos por impuesto a las Ganancias, y debería tener 
aprobadas las leyes requeridas para eliminar los planes de competitividad, transformado 
el impuesto a los Combustibles en un tributo ad-valorem y eliminada la exención del 
impuesto a las ganancias a los reintegros de exportación. 
 
En la segunda revisión del acuerdo (el 14 de mayo de 2003) el Gobierno deberá 
transparentar que no recibirá créditos del Banco Central por más de $ 1.000 millones en 
todo el año. A esa fecha el Gobierno deberá presentar al FMI la estrategia diseñada para 
el rescate de las cuasimonedas provinciales. 
 
Además debería tener encaminada (con asistencia del FMI) una reforma tributaria 
tendiente a: 
 

1) reducir exenciones impositivas y alícuotas preferenciales, 
2) reducir los regímenes de promociones regionales, 
3) gravar con impuesto a las ganancias a los ingresos por intereses, dividendos, y 

las ganancias de cooperativas y fundaciones, 
4) aumentar la carga tributaria sobre el gas oil para alinearlo con la alícuota que 

grava a las naftas. 
 
En relación al sistema bancario, ya para el 14 de marzo el Gobierno deberá haber 
presentado al Congreso de la Nación un proyecto de reforma a la Ley de Entidades 
Financieras a efectos de encaminar ciertos procedimientos para depurar el sistema 
financiero. 
 
Las modificaciones deberían alinearse en torno de estos principios básicos: 
 

1. facilitar la transferencia de activos por parte del Directorio del BCRA a 
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fideicomisos financieros privados. 
2. establecer normas de valuación para transferencias de activos. 
3. redefinir y detallar las facultades de la autoridad monetaria para proveer 

asistencia financiera de emergencia a los bancos en proceso de saneamiento. 
4. establecer procedimientos para la rápida designación judicial de 

administradores de bancos en proceso de resolución 
5. limitar las facultades del Poder Judicial para anular decisiones de la 

autoridad monetaria sobre transferencias de activos a terceros. 
6. fortalecer los derechos creditorios de compradores y administradores de 

activos transferidos. 
7. proteger a los funcionarios públicos de disposiciones legales que los afecten 

por impugnaciones o demandas por sus actos en los procesos de 
reestructuración y saneamiento bancario. 

 
La aprobación legislativa debería concretarse antes del 14 de mayo de 2003 y el 
objetivo sería el de mantener controlada la tasa de inflación. Aun así hay que admitir 
que no aporta medidas (ni siquiera en la línea de la ortodoxia doctrinaria) que 
propendan a acelerar el crecimiento económico. Por consiguiente, no es seguro el logro 
de las metas fiscales.  
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a su vez, aprobó un crédito de rápido 
desembolso para Argentina por 1.500 M de dólares para destinarse al fortalecimiento de 
programas sociales. Ahora bien, el organismo desembolsará fondos frescos por U$S 765 
M, y el resto a mediados del año. Este préstamo se destinará a financiar el "Programa de 
Protección Social y Reducción del Impacto de la Crisis Sobre la Pobreza". 
 
Por otro lado, la reformulación de un crédito ya aprobado por U$S 500 M para la 
consolidación de las reformas fiscales, permitirá el desembolso inmediato de otros U$S 
145 M. Los primeros 255 M habían sido desembolsados en setiembre del año pasado y 
los restantes U$S 100 M llegarán a mediados de 2003. Ese dinero será destinado al 
"Programa Sectorial de Apoyo al Compromiso Federal para el Crecimiento y la 
Disciplina Fiscal".  
 
Finalmente, cabe mencionar que en los medios periodísticos locales se mencionó la 
presunta existencia de una suerte de “carta paralela” suscripta con el FMI que 
contendría algunos compromisos bilaterales sujetos a exigencias de confidencialidad, 
que no fueron incluidos en el documento divulgado públicamente por las autoridades 
económicas. Allí se habría incluido dos cláusulas sobre: incremento de tarifas de 
servicios privatizados, y emisión de un bono del gobierno a ser colocado 
compulsivamente entre ahorristas en caso de un fallo de la Corte Suprema redolarizador 
de depósitos o en caso de una corrida bancaria que afecte severamente la liquidez de las 
entidades financieras. Lo segundo parece ser altamente improbable, pero en cuanto a la 
revisión de los cuadros tarifarios, a la fecha de conclusión de este informe están 
llegando a Buenos Aires enviados del Banco Mundial para analizar los marcos 
regulatorios de las empresa privatizadas. 
 
Sistema financiero 
 
Luego del incremento del circulante en el mes de diciembre, el BCRA ha adoptado una 
política conservadora, en línea con la reducción de reservas (explicada 
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fundamentalmente por los pagos a organismos internacionales) que se registró en el mes 
de enero (-9,92%), observándose una leve recuperación del stock de billetes y monedas 
en la primera semana de febrero. 
 
La citada baja de circulante fue compensada por el incremento del stock de fondos 
inmovilizados en concepto de requisitos mínimos de liquidez (encajes legales), de modo 
que la base monetaria descendió apenas un 2,23% en el mes de enero y un 1,04% en la 
primera semana de febrero. 
 
El agregado M1, a su vez, registró una importante desaceleración en su tasa de 
crecimiento. Desde el mes de septiembre venía incrementándose a una tasa creciente. 
En noviembre y diciembre de 2002 aumentó un 5,42% y un 4,50%, pero dicha dinámica 
se modifica en enero de 2003 al aumentar un 0,21% y en la primera semana hábil de 
febrero un 0,52%. Los factores que explican dicho comportamiento han sido el no 
retorno al sistema de parte de los fondos restituidos al liberar el del “corralito”, el gasto 
de los montos pagados en concepto de Sueldo Anual Complementario y, probablemente 
el factor más importante, los retiros de fondos para cubrir gastos para vacaciones. 
 
Esto queda en evidencia al observar los datos del Cuadro 4.3.1.b. y 4.3.1.d. del Anexo 
Estadístico. Los depósitos en cuenta corriente en pesos descendieron en el mes de 
diciembre de $ 16.613 M a $ 16.440 M. Luego en enero aumentaron apenas a $16.574, 
volviendo a caer a $ 16.467 M al 5 de febrero. Es decir, luego de la baja de diciembre, 
no han retornado al nivel de noviembre de 2002. Los depósitos en cuenta corriente en 
dólares muestran oscilaciones insignificantes, sin tendencia definida. 
 
Los depósitos a la vista muestran un leve aumento en el mes de enero ($ 220 M para 
depósitos en pesos y U$S 16 M para las imposiciones en moneda extranjera), aunque no 
es clara tampoco su tendencia. 
 
Los depósitos en caja de ahorro en pesos registraron un fuerte descenso en el mes de 
diciembre, (- $ 422 M), parcialmente compensado por el incremento de los depósitos en 
caja de ahorro en dólares (+U$S 18 M). En enero y la primera semana de febrero han 
aumentado los fondos ambos tipos de depósitos. Si bien los depósitos en caja de ahorro 
en dólares al 5 de noviembre más que duplican el nivel de noviembre de 2002 (y es el 
máximo observado desde fin de abril de 2002), los depósitos en caja de ahorro en pesos 
todavía se encuentran por debajo del nivel de octubre del año pasado (el menor nivel del 
2002, luego del mínimo observado en diciembre del año pasado). 
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En cuanto al agregado M2, diciembre y enero muestran cierta tendencia a la 
desaceleración de su tasa de crecimiento. Igualmente, el stock de depósitos a plazo fijo 
sigue aumentando: $ 35.212 M al 5 de febrero, superando el nivel de fin de enero, mes 
en que las colocaciones a plazo fijo en pesos aumentaron un 5,66% ($ 1.879 M). Los 
depósitos a plazo fijo en moneda extranjera aumentaron un 6,25% en el mes de enero y 
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disminuyeron un 0,84% en la primera semana de febrero. Igualmente sus niveles siguen 
siendo mínimos en relación a los depósitos a plazo fijo en pesos: U$S 472 M frente a $ 
35.212 M, pero es de destacar que el nivel actual de depósitos a plazo fijo en dólares es 
el máximo observado desde marzo de 2002. 
 
En cuanto al total de depósitos bimonetario, expresado en moneda local, se observa una 
recuperación del nivel de los mismos, que en principio tiende a aproximarse al nivel de 
abril del año pasado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Moneda Local En Moneda Extranjera TOTAL
Febrero 2002 56.326 39.921                                96.247       
Marzo 71.158 11.588                                82.746       
Abril 67.929 6.640                                  74.569       
Mayo 66.261 4.201                                  70.462       
Junio 65.487 3.861                                  69.348       
Julio 63.509 3.069                                  66.578       
Agosto 65.274 3.388                                  68.662       
Septiembre 65.355 3.773                                  69.128       
Octubre 67.133 3.653                                  70.786       
Noviembre 69.103 3.724                                  72.827       
Diciembre 67.627 3.686                                  71.313       
Enero 2003 69.375 3.891                                  73.266       
Febrero, 5 69.539 3.807                                  73.346       
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del BCRA.

STOCK DE DEPOSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO (en $ M)
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En principio, no se observan tendencias netas al cambio de este comportamiento, salvo 
la liberación de los recursos que estaban en el llamado “corralón” (depósitos a plazo fijo 
de disponibilidad restringida desde febrero de 2002). 
 
Estimaciones privadas y de medios de prensa señalan que el sistema financiero ya ha 
liberado $ 3.900 M del “corralón”. A medida que se van incorporando entidades a la 
devolución de los CEDROS (certificados de esos depósitos que cotizan en oferta 
pública), es probable que hacia fin de mes quede en el “corralón” poco menos de $ 
10.000 millones (un año atrás el total de depósitos reprogramados ascendía, 
aproximadamente a $ 27.700 M). A la fecha de cierre de este informe, se esperaba que 
el BCRA autorice a varias entidades (Banco de la Nación, Banco Provincia de Buenos 
Aires, Río Santander y BBVA Francés) a proceder a la aceleración de la liberación de 
depósitos.  
 
De acuerdo a información difundida por el BCRA, el monto actualmente “acorralado” 
es de poco menos de $ 13.000 millones, explicándose la disminución de los $ 27.700 M 
del año pasado por los retiros gracias a amparos judiciales y los canjes por bonos 
realizados por el Ministerio de Economía.  
 
Algunos de los principales beneficiarios de los redescuentos otorgados el año pasado 
por el BCRA (BBVA Francés, Río Santander y Galicia y Río de la Plata), están a la 
espera de una decisión sobre la forma de devolución de redescuentos, y la forma de 
devolución anticipada de CEDROS. 
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En el mercado accionario, a su vez, no se registraron cambios relevantes, y en el 
mercado de títulos públicos, sólo se ha observado actividad de fondos de inversión del 
extranjero que han efectuado compras de títulos públicos en default para “hacer 
posición”, a la expectativa de realizar ganancias de capital vendiéndolos o 
presentándose a los eventuales canjes de títulos a la fecha de la reestructuración de la 
deuda pública en default con no residentes (U$S  55.000 M, fundamentalmente en series 
de bonos Global). 
 
Probablemente la estabilización de las expectativas de devaluación y la casi certeza de 
que el próximo gobierno deberá negociar la reestructuración de la deuda con acreedores 
no residentes, sea el principal factor que explique la leve baja del riesgo país percibido 
en Wall Street: 
 

 
La cotización del dólar, a pesar de los graduales levantamiento de los controles de 
capitales impuestos en septiembre pasado, cotiza con tendencia hacia cierta baja, 
fundamentalmente por el incremento en la liquidación de divisas de exportación, 
provenientes de la venta de la cosecha de grano fino (trigo), desde el mes de diciembre.  
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En este contexto, no se observa que, a pesar de la baja del tipo de cambio, no implicó  
mayor atractivo de activos alternativos como las Letras del Banco Central (LEBAC), 
para las cuales las licitaciones para las series en pesos muestran un incremento en la 
TIR requerida para las series entre el 21 de enero pasado y el 11 de febrero de 2003:  
 

COLOCACIONES DE LEBAC
Fecha de licitación
Plazo hasta vto. 21/01/03 11/02/03

30 días 9,9997 9,4991
60 días 9,0002 11,9453
90 días 9,7491 22,0003
120 días 13,9999 27,3034
180 días 34,9995 29,9937

Fuente: CEDEM-Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA

            En base a información del BCRA.  
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3. CIUDAD DE BUENOS AIRES 

3.1 SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA LOCAL 

 

3.1.1 Producto Bruto Geográfico 

 
Según datos definitivos del año 2001, el Producto Bruto Geográfico (PBG) a precios 
de productor en la Ciudad de Buenos Aires cayó 6,5% 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 
6,6% 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 de 8,9% y 6,8% 
respectivamente, al tiempo que en Comercio la variación fue de –9,7% y en Industria 
manufacturera se observó una baja de 7,9%. En tanto, la caída más fuerte se observó en 
Construcción (-25,2%), al tiempo que los únicos segmentos en donde se verificaron 
subas fueron Servicios sociales y de salud (2,5%), Enseñanza (3%), 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 

 
Según datos provisorios, para el mes de octubre de 2002 se observó en la venta de 
producción propia1 a precios constantes una caída de 14,2% con respecto al mismo 
mes de 2001 y una suba de 7,8% con respecto al mes anterior. En tanto, a precios 
corrientes, se registraron alzas de 70,6% en la comparación interanual y de 9,2% con 
relación a septiembre de 2002. En el análisis interanual por rama de actividad a 
precios constantes, se observa una caída generalizada a todos los segmentos, con 
excepción de Textiles y confecciones, que experimentó un incremento de 1,7%. En 
tanto, las bajas más pronunciadas se observaron en Otras industrias manufactureras (-
43,2%), Alimentos, bebidas y tabaco (-26%) y Papel e imprenta (-19,8%). 
 
Por su parte, el ingreso por producción2 tuvo un comportamiento similar a la venta de 
producción propia, al caer 14% con relación a octubre de 2001 y subir 9,3% con 
respecto a septiembre de 2002 en la comparación a valores constantes. En tanto, si se 
considerara a valores corrientes, este indicador registró subas de 71% en la 
comparación interanual y de 10,8% con respecto al mes anterior.  
 

                                                 
1 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. 
2 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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Por otro lado, se registraron bajas interanuales en el personal asalariado (-8,4%), en 
los salarios brutos a valores corrientes (-3,4%), y en las horas trabajadas por el 
personal asalariado (-8,4%), siempre con respecto a octubre de 2001. Asimismo, con 
relación a septiembre de 2002, las horas trabajadas se incrementaron 2,7%, los salarios 
brutos crecieron 0,7% y el personal asalariado cayó 0,1%. Las subas en la cantidad de 
horas y en los salarios resultaron ser las segundas consecutivas de cada serie, luego de 
sendas bajas en el mes de agosto. De todos modos, cabe destacar que los niveles 
salariales alcanzados en los meses del período febrero-octubre 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. En tanto, la baja mensual en el 
personal se verifica luego de haberse registrado en el mes anterior la primer alza del 
índice desde el inicio de la serie (octubre de 2001).  
 
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 
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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 enero (47.304 m²), mostraron una fuerte 
alza de 171,1% con respecto al mismo mes de 2002. Esta suba es de mayor magnitud a 
la registrada en diciembre, que había sido de 129% con relación al mismo mes de 2001,  
y se produjo como consecuencia de incrementos de 175,9% en la superficie permisada 
para uso residencial (que, en 2002, representó el 72% del total del área permisada), y de 
159,8% en la superficie destinada a actividades económicas (28% del total). Asimismo, 
cabe destacar que la suba de la superficie total se debió básicamente al muy bajo nivel 
de superficie permisada que se había registrado en enero de 2002 (17.450 m²), mes 
posterior al de la implementación del corralito bancario que paralizó virtualmente a la 
actividad económica. 
 
Gráfico 3.1.3 
Participación relativa de cada destino. Año 2002 
 

 

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 Aires3 fue, en el mes de diciembre, de 
6.949, lo que implicó una suba de 35,2% con respecto al mismo mes de 2001. Este 
incremento es el cuarto consecutivo luego de tres meses seguidos de variaciones 
interanuales negativas y se debe principalmente al bajo nivel de escrituras verificado en 
diciembre de 2001, mes en el que se implementó el corralito y en el que se verificó una 
                                                 
3 Esta serie registra los actos de compra-venta correspondientes a inmuebles ubicados en la Ciudad de 
Buenos Aires. 
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baja de 37,2% con respecto al mismo mes de 2000. Como resultado, se observa en el 
año 2002 un alza de 3,6% en la cantidad de escrituras con relación al año 2001. Esta 
suba contrasta con las bajas interanuales verificadas en 2001 (11,9% por debajo de 
2000) y en 2000 (3,5% por debajo de 1999), y se debe no sólo al muy bajo nivel de 
actividad en 2001, sino también al uso de la opción que hicieron los ahorristas de 
utilizar sus depósitos reprogramados para la compra de bienes inmuebles, 
principalmente en los meses de abril y mayo de 2002. 
 

3.1.5 Transporte 

 

3.1.5.1 Movimiento intraurbano4 

 
Transporte público 
 
En diciembre de 2002, se produjo una suba interanual de 11% en la cantidad total de 
pasajeros (38.871 miles) que utilizaron los principales servicios de transporte público 
intraurbano. De esta manera, se puso freno a la tendencia negativa que llevaba ya 
más de dos años y medio de duración. En tanto, en el transporte automotor5 (que 
durante 2002 significó el 53% del total de pasajeros), se registró una nueva variación 
positiva (cuarta consecutiva) de 17,5% (suba de mayor magnitud de 2002), mientras que 
en el transporte subterráneo (implicó un 47% de la cantidad de pasajeros) se verificó 
una alza de 3,9%, concluyendo con la tendencia negativa que se había iniciado en 
febrero de 2001. Cabe destacarse que estos comportamientos positivos en el transporte 
se deben a los muy bajos niveles de pasajeros registrados en diciembre de 2001 (mes 
con el cual se realiza la comparación), período en el cual se implementó el corralito y se 
produjeron fuertes estallidos sociales.  
 
En el análisis para el año 2002, se observa una caída interanual de 6,7% en el total de 
pasajeros, explicada por retracciones de 8,1% en el transporte subterráneo y de 5,5% en 
el transporte automotor. La caída global es levemente menor a las registradas en los 
años 2001 (-7,4%) y 2000 (-7,2%) e indica que se sigue prolongando la tendencia 
negativa en la cantidad de pasajeros. Se observa, además, que las caídas interanuales 
más abruptas de 2002 se verificaron en el primer semestre de ese año, lo que provocó 
finalmente las bajas registradas en el total anual. 
 
Circulación por autopistas de la Ciudad6 
 
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 noviembre (5.982 miles de vehículos) una nueva disminución interanual, al 
caer un 4,6% con respecto al mismo mes de 2001. Esta variación negativa es semejante 
a la verificada en octubre (-4,4%), que fue la de menor magnitud en lo que va del año 
2002. De todos modos, debe destacarse que noviembre de 2001 había sido un mes de un 

                                                 
4 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.  
5 En el transporte automotor, se incluyen únicamente las líneas de colectivo que cumplen la totalidad de 
su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires. 
6 Esta información fue publicada en el Informe Mensual de Coyuntura del mes anterior. 
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bajo nivel de circulación (8,5% 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 13,3% 
para los primeros once meses del año 2002.   

 

3.1.5.2 Movimiento interurbano7 

 
Transporte público 
 
La cantidad de pasajeros que utilizaron los principales servicios de transporte público 
interurbano (105.659 miles) registró en diciembre un alza de 9,8% con respecto al 
mismo mes de 2001. Así, esta suba puso freno a la tendencia contractiva que se 
venía registrando desde septiembre de 2000. La misma se produjo como 
consecuencia de alzas de 11,7% en pasajeros de líneas de colectivo de grupo 18  (que en 
2002 representó el 69,3% del total), de 4,7% en ferrocarriles (28,9% del total) y de 
21,3% en líneas de colectivo de grupo 29 (1,8% del total). Cabe destacarse que la suba 
en líneas de grupo 1 es la cuarta consecutiva luego de veinte meses seguidos de caída, 
en tanto el alza verificada en ferrocarriles es, al igual que en el transporte total, la 
primera que se observa desde septiembre de 2000. De todos modos, es necesario aclarar 
que estos comportamientos positivos en el transporte se deben a los muy bajos niveles 
de pasajeros registrados en diciembre de 2001, mes con el cual se realiza la 
comparación.  
 
Como resultado, se observa para el año 2002 una caída interanual de 10% en la 
cantidad total de pasajeros, lo que se explica por bajas de 17,7% en ferrocarriles, de 
6,2% en colectivos de grupo 1 y de 15,7% en colectivos de grupo 2. La caída global es 
levemente mayor a la verificada en el año 2001 (-9,6%) y muy superior a la registrada 
en el año 2000 (-1,8%), por lo que se observa desde ese año una aceleración en la 
tendencia contractiva. Se destaca, además, que las caídas interanuales más abruptas de 
2002 se verificaron en el primer semestre de ese año, lo que elevó principalmente la 
magnitud de las bajas registradas en el total anual. 
 
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 diciembre una suba interanual de 1,8%, que 
resultó ser la primer alza desde junio de 2001. Esta variación de noviembre se produjo 
como resultado de subas de 1,7% en la circulación de automóviles (que representó, en el 
año 2002, el 92% del flujo total) y de 3,6% en la circulación de colectivos y camiones 
livianos (8% del flujo total), que se verificaron también luego de dieciocho meses de 
comportamiento negativo en ambas series. De todos modos, es necesario aclarar que 
estos comportamientos positivos en el transporte se deben a los muy bajos niveles de 

                                                 
7 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.  
8 Se trata de las empresas de transporte que tienen una cabecera en la Ciudad y la otra en el conurbano 
bonaerense. 
9 Se trata de las empresas de transporte que realizan recorridos de media distancia.  
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pasajeros registrados en diciembre de 2001 (mes con el cual se realiza la comparación), 
período en el cual se implementó el corralito y se produjeron fuertes estallidos sociales..  
Para el año 2002, se observan caídas interanuales de 11,2% en el flujo total, de 11% en 
la circulación de automóviles y de 13,5% en el movimiento de colectivos y camiones 
livianos. La baja a nivel global es superior a la registrada en 2001 (-4,2%) y contrasta 
con el alza verificada en 2000 (4,2%). Se destaca, además, que las caídas interanuales 
más abruptas de 2002 se verificaron en el primer semestre de ese año, lo que elevó 
principalmente la magnitud de las bajas registradas en el total anual. 
 

3.1.6 Servicios públicos 

 

3.1.6.1 Consumo de energía eléctrica10 

 
Durante el año 2002, el consumo de energía eléctrica11 en la Ciudad de Buenos 
Aires disminuyó 3,8% con respecto al año anterior. Asimismo, en el cuarto trimestre 
se registró una baja de 2% con relación al mismo período de 2001. En particular, dentro 
de este período la mayor baja interanual se verificó en el mes de octubre, donde el 
consumo se redujo 4,1%, para luego observarse un comportamiento estable en 
noviembre y una nueva baja en diciembre (-1,9%). 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 cuarto 
trimestre de 2002, desempeños interanuales negativos tanto en los consumos 
Comercial (-2,7%) e Industrial (-2,2%) como en Residencial (-1,6%) y en Otros (-
0,8%). La caída en el consumo comercial se explica principalmente por la baja 
registrada en las medianas demandas (-4,7%). En tanto, las grandes demandas (que 
durante 2002 representaron alrededor del 60% del consumo comercial total) se 
redujeron 1,4% y en las pequeñas se registró una baja de 4,5%. Por su parte, en el 
consumo industrial, se observaron nuevamente caídas en las pequeñas y en las 
medianas demandas (-5% y -11,3%, respectivamente), al tiempo que la suba verificada 
en las grandes (3,1%; en 2002, significó el 56% de este tipo de consumo) contribuyó a 
amortiguar la caída en el sector. Por último, la caída en el consumo residencial 
correspondió principalmente a la baja de 1,8% registrada en las pequeñas demandas –
cuya participación en este tipo de consumo fue en 2002 de 88%-, mientras que el 
descenso registrado en otros consumos se debió básicamente al derrape en el consumo 
utilizado para tracción (energía para trenes y subterráneos).  
 
Como resultado, se observa para el año 2002 caídas interanuales de 5,1% en el 
consumo comercial, de 8,2% en el consumo industrial y de 2,6% en el consumo 
residencial, en tanto se verificó una suba de 0,5% en otros consumos.    
 
 

                                                 
10 Esta información fue publicada en el Informe Mensual de Coyuntura del mes anterior 
11 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 noviembre de 2002, de $ 296 millones. Esto implicó, con relación a noviembre de 
2001, un descenso de 30,2% a precios constantes. Asimismo, las ventas a precios 
corrientes se incrementaron 26% en la misma comparación interanual. Como resultado, 
las ventas totales acumulan, para los primeros once meses del año, una caída de 27,3% 
a precios constantes y una suba de 8,5% 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 26,1% a precios constantes 
(desestacionalizados) y una suba de 10% 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 (336.582 m²) y de la cantidad de 
bocas de expendio (286) continúan siendo interanualmente positivas (al tiempo que en 
la variación con respecto al mes anterior aumentaron 0,7% y 1,1%, respectivamente), al 
registrar en noviembre incrementos de 1,7% y de 2,1%, 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 31,4% con relación al mismo mes del año anterior. En los primeros 
once meses de 2002, en tanto, la baja interanual para este indicador fue de 28,5%. 
 

3.1.7.2 Centros de compra 

 
Los centros de compras (shoppings) ubicados en el ámbito de la Ciudad alcanzaron en 
noviembre un nivel de ventas totales de $ 82,825 millones de pesos, lo que significó un 
alza a precios constantes de 11,4% con respecto al mismo mes de 2001. Esta suba es la 
segunda consecutiva (luego de que en octubre se había puesto freno a la tendencia 
negativa que se venía observando desde abril de 2001) y se debe principalmente al bajo 
nivel de ventas registrado en noviembre de 2001. Asimismo, las ventas a precios 
corrientes se incrementaron 69,9% en el mismo período. De esta manera, se acumulan, 
para los primeros once meses del año, una caída de 13,8% en las ventas a precios 
constantes y una suba de 13,8% en las ventas a precios corrientes. Este 
comportamiento es comparativamente mejor al observado a nivel nacional, donde se 
verificaron bajas de 23,4% a precios constantes (desestacionalizados) y de 0,1% 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 noviembre la cantidad de locales activos (1.059) y el área bruta 
locativa de los mismos (141.897 m²) subieron 3% y 1,5%, respectivamente, con 
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respecto al mismo mes de 2001, al tiempo que los primeros se incrementaron 0,2% y la 
superficie se contrajo 0,3% con relación al mes anterior. Así, las ventas a precios 
constantes por metro cuadrado se elevaron 9,8% en la comparación interanual, 
acumulando una baja de 14,8% para los primeros once meses del año.  
 

3.1.7.3 Otros comercios 

 
A partir del mes de febrero, el relevamiento efectuado por el CEDEM incorpora unos 
20 nuevos nodos comerciales a los 11 ya existentes, totalizando 31 ejes. A su vez, de los 
20 nuevos nodos, 10 de ellos representan zonas comerciales temáticas12, es decir, 
especializadas en ventas de bienes o servicios en común13. Así, se observó en los 11 
nodos preexistentes una tasa de vacancia de 9,2% en el mes de febrero, que superó en 
un 7% a la registrada en el mes de enero. De esta manera, es la primera vez desde abril 
de 2002 que la tasa de vacancia experimenta una suba con relación al mes anterior. En 
tanto, los nuevos ejes no temáticos14 mostraron un 10,2% de locales vacíos, mientras 
que ese mismo indicador se elevó a 11,9% en los nodos temáticos. 
 
Asimismo, en los 11 ejes originales se observa durante el mes de febrero la apertura de 
11 locales y el cierre de 26 de ellos. De los nuevos, tres de ellos corresponden a la venta 
de calzado y cuero, tres más a despacho de comidas, dos a bazar y artículos para el 
hogar, otros dos a locutorios y artículos de telefonía y el restante a indumentaria.  
 
Además, considerando los 21 ejes no temáticos (los once originales más los diez 
relevados a partir de febrero de 2003), las tasas más altas de locales vacíos se 
verificaron en los nodos Estación Constitución (22,3%) y Av. Patricios (22,2%), 
mientras que las más bajas se observaron en Villa Lugano (3,1%) y Av. Santa Fe 
(3,5%). En los ejes temáticos, la mayor proporción de locales desocupados se visualizó 
en Av. Forest (37,5%), al tiempo que la Av. Belgrano mostró la tasa de vacancia más 
baja (5,4%).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Los nodos temáticos (y las actividades en que se especializan) son: Av. Forest (camperas), Av. Warnes 
(repuestos de automotores), Av. Avellaneda (indumentaria), Libertad (oro y audio), Microcentro 
(actividad bancaria), Av. Córdoba (indumentaria), Av. J.B. Alberdi (materiales), Murillo (artículos de 
cuero), San Telmo (antigüedades) y Av. Belgrano (muebles). 
13 En rigor de verdad, se detectó que el porcentaje de locales efectivamente temáticos era de 66% en la 
totalidad de este tipo de nodos. 
14 Estos son: Estación Constitución, Villa Devoto (Av. Lope de Vega), Mataderos (Av. Alberdi), Av. 
Corrientes y Av. Scalabrini Ortiz, Recoleta, Flores Sur (Av. Varela), Av. Triunvirato, Parque Patricios, 
Caballito (Av. Rivadavia) y Villa Lugano (Chilavert). 
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Cuadro 3.1.7.3.a 
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   
 2003     
 enero  91,4 8,6   
 febrero   90,8  9,2   
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento propio. 

 

3.1.7.4 Venta de automóviles15  

 
En el mes de diciembre de 2002, el patentamiento de automotores en la Ciudad de 
Buenos Aires ascendió a unas 1.559 unidades, lo que implicó una abrupta baja 
interanual de 34,1%. No obstante, se destaca que la magnitud de la caída es 
sensiblemente menor a la verificada en las comparaciones interanuales de los seis meses 
anteriores (cuando los derrapes fueron siempre de por lo menos 60%), por compararse 
diciembre de 2002 con el mes en el cual se implementó el corralito, que paralizó 
virtualmente la actividad económica. Como resultado, el año 2002 mostró una baja 
de 52,3% con respecto a 2001, ampliamente superior a las registradas en 2000 (-16,1% 
con relación a 1999) y en 2001 (-31,9% con respecto a 2000). Asimismo, es necesario 
destacar que la cantidad de automóviles patentados en el ámbito de la Ciudad representó 
en el año 2002 el 25% del total de unidades registradas a nivel nacional, donde la caída 
para dicho período fue de 51,5%. 
 

3.1.8 Residuos domiciliarios 

 
Durante el mes de enero de 2003, los residuos domiciliarios recolectados en el ámbito 
de la Ciudad (57.100 toneladas) registraron una nueva baja de 19,5% 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. Esta fuerte contracción es levemente 
menor a la verificada en 2002 con relación a 2001 (-22,2%) y cobra aún más significado 
si se tiene en cuenta que la comparación se realiza con enero de 2002, un mes de muy 
bajo nivel de recolección (14,9% por debajo de enero de 2001). Además de la caída en 
el consumo, influye en estas caídas el ostensible incremento del cirujeo en la Ciudad y 

                                                 
15 Se refiere a las ventas de automóviles nuevos (0km.) realizadas por las concesionarias de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
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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 diciembre de 2002, el empleo privado formal16 en las empresas de 10 
ocupados y más de la Ciudad de Buenos Aires registró una baja de 6,1% en la 
comparación con el mismo mes del año anterior y una suba de 0,3% con respecto al mes 
de noviembre de 2002. Esta última variación es la tercera consecutiva de signo positivo 
luego de una tendencia contractiva que se prolongó por diecinueve meses. De todos 
modos, en el año 2002 el empleo ha acumulado una caída de 6,1%. Este resultado 
coincide con la tónica de la evolución verificada en los otros aglomerados relevados por 
la encuesta (en Gran Buenos Aires, el empleo cayó 6,2% en los doce meses de 2002, en 
tanto en Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza las bajas fueron de 7,8%, 5,2% y 
2,7%, respectivamente) que, para la Ciudad de Buenos Aires, es realizada por la 
Dirección General de Estadística y Censos conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación. 
 
En el análisis por tamaño de empresa, se observa, para el año 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 9,6%. En tanto, en las empresas 
intermedias (de 50 a 199 ocupados) el empleo cayó un 8,3% y en las más grandes, de 
más de 200 ocupados, la contracción fue de 3,2%. 
 
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 (-30,6%), al que le siguieron las caídas en Comercio, hoteles y 
restaurantes (-8,3%) y en Servicios financieros y a las empresas (-7,1%).  
 

3.2 SITUACIÓN FISCAL 

 

3.2.1 Recaudación tributaria 

 
En el mes de enero de 2003, se produjo un nuevo incremento (36,4%) en la 
recaudación impositiva de la Ciudad ($ 322,4 M) con respecto al mismo mes de 2002. 
Esta variación positiva es la sexta consecutiva luego de diecisiete meses de 
contracciones interanuales y se debió, al igual que las anteriores, a la incidencia del 
efecto inflacionario en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. No obstante, la suba 
interanual cobra cierta relevancia si se tiene en cuenta que en enero de 2002 se hizo 
efectiva no sólo, como es usual, la recaudación de Ingresos Brutos correspondiente al 
mes anterior (en este caso, diciembre de 2001), sino también los montos 
correspondientes a noviembre de 2001, debido a que los sucesivos feriados bancarios de 
                                                 
16 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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diciembre de 2001 provocaron la postergación de la acreditación de los pagos para el 
primer mes del año siguiente. 
 
Asimismo, se observa que el incremento en la recaudación se explica principalmente 
por el ascenso registrado en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (39,6%). En tanto, 
los otros conceptos donde se verificaron ascensos fueron Alumbrado, Barrido y 
Limpieza (41,4%) y Moratoria y gravámenes varios (0,8%), mientras que Patentes (-
2,6%) y Contribuciones por publicidad (-39,8%) manifestaron un comportamiento 
negativo. 
 
Gráfico 3.2.1.a 
Participación relativa de cada impuesto en la recaudación total. Año 2002 
 

3.2.2 Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos  

  
El total de lo recaudado en el mes de diciembre por el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos por rama de actividad muestra un comportamiento interanual positivo en la 
totalidad de los segmentos, con excepción de Electricidad, gas y agua, donde se verificó 
un leve descenso de 3,7%. Las subas en el resto de las actividades se deben no sólo al 
efecto inflacionario, sino también al muy bajo nivel de recaudación registrado en 
diciembre de 2001. De estas subas, las más significativas a nivel global resultaron ser 
las verificadas en Establecimientos y servicios financieros y seguros (46,4%), Industrias 
manufactureras (87,2%) y Comercio al por menor, hoteles y restaurantes (110,7%). 
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67%

Recaudación total año 2001: $ 2.482,2 M
Recaudación total año 2002: $ 2.426,2 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. Año 2002 
 

 
En el análisis del año 2002, se observa un comportamiento disímil entre las distintas 
ramas. Por un lado, se registran importantes subas, a nivel agregado, en Resto de 
actividades (42,2%), Industrias manufactureras (5,9%) y Transporte y almacenamiento 
(10,1%). En tanto, las caídas más significativas a nivel global resultaron ser las 
registradas en Servicios comunales, sociales y personales (-24,2%), Bienes inmuebles y 
servicios profesionales (-9,2%) y Establecimientos y servicios financieros y seguros (-
3,7%).  
 

3.3 NOVEDADES DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

3.3.1 Producción y trabajo 

 
Cierre de la Convocatoria para la Segunda Misión Comercial a Chile 
 
El 22 de enero de 2003 cerró la inscripción para la Segunda Misión Comercial a Chile 
organizada por la Dirección General de Industria y Comercio Exterior del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. La misma se llevará a cabo entre el 17 y 20 de marzo de 
2003.  
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Recaudación año 2001: $ 1.648,3 M
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Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Sec. de Hacienda y Finanzas
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De las 30 empresas incriptas, interesadas en viajar, en función de las perspectivas 
comerciales de los productos de cada una de las empresas en el mercado destino y con 
la intención de garantizar una mejor agenda de reuniones, se seleccionaron 12 empresas 
de distintos sectores: construcción, alimentos, farmoquímicos, embalaje, iluminación, 
autopartes, ropa para bebés, equipamiento para laboratorios, entre otros. 
  
Lanzamiento del Programa de Apoyo a la Certificación de ISO 9000 para MiPyMEs 
 
La Dirección General de Tecnología ha lanzado para el año 2003 este programa de 
apoyo destinado a micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad que deseen 
certificar la calidad de su producción para profundizar su actividad exportadora o 
mejorar la calidad de sus productos o procesos. 
 
El Programa ha sido desarrollado para acompañar a las empresas radicadas en la Ciudad 
de Buenos Aires en el proceso de implementación de la Norma Internacional ISO 9001 
con el objetivo de que las mismas adquieran las capacidades y habilidades necesarias 
para su certificación. Para este efecto, la Dirección asistirá a las empresas en la  
generación del cambio cultural necesario para los recursos humanos involucrados, el 
desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) diseñado “a medida” para cada 
empresa participante, y la implementación del mismo en la firma, acompañando a la 
empresa hasta la auditoría de certificación que será realizada por un ente nacional con 
reconocimiento internacional. En ese camino, se brindará a las empresas todo el 
asesoramiento, supervisión y capacitación necesarias para cumplir cabalmente con el 
objetivo descrito. 
 
Se prevé que en la primera fase de implementación del programa, se trabajará con un 
cupo límite de 30 empresas beneficiarias. La convocatoria para las empresas interesadas 
tendrá su fecha de cierre el 28 de marzo de 2003. 
 
Para más información, puede consultarse telefónicamente al 4326-4508 o 4323-9829 o 
acceder a los formularios, bases y condiciones de este programa a través de la web 
www.buenosaires.gov.ar/tecnologia. 
 
Se conformó el Grupo de Producción y Exportación de Diseño y Comunicación 
 
En el marco del programa de competitividad sectorial “La Ciudad produce y exporta”, 
impulsado por la Dirección General de Industria y Comercio Exterior del Gobierno de 
la Ciudad, se conformó un nuevo grupo de producción y exportación. El 
autodenominado IMAGO se encuentra conformado por seis pequeñas y medianas 
empresas dedicadas a la comunicación y el diseño, cuyas actividades se orientan a 
ofrecer soluciones en comunicación integral. La oferta exportable del grupo comprende, 
entre otros servicios, diseño gráfico, industrial y electrónico, publicidad, periodismo y 
comunicación social, fotografía, producciones (audiovisuales, gráficas y POP, 
desarrollo de merchandising, IVR y audiotexto.  
 
Con el asesoramiento de la Dirección, este grupo está estudiando la posibilidad de 
ofrecer sus servicios al mercado de habla hispana de Estados Unidos, específicamente al 
Sur de California. En tal sentido, se ha establecido contacto con un potencial 
representante comercial en la ciudad de Atlanta.  
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Para mayor información sobre la conformación de los Grupos y Producción y 
Exportación o de este grupo en particular, puede consultarse a 
dgind@buenosaires.gov.ar o al teléfono 4323-9833. 
 
Resultados del Concurso de proyectos  “Jóvenes emprendedores 2002” 
 
El 19 de diciembre de 2002 finalizó el Concurso de Proyectos para la creación y gestión 
de Microempresas "Jóvenes Emprendedores 2002", organizado por la Dirección 
General de Microemprendimientos de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
El objetivo del Concurso es el de fomentar y desarrollar la cultura emprendedora de 
estudiantes secundarios mediante la formulación de proyectos de “empresas simuladas” 
en un concurso por grupos y proyectos individuales.  
 
Las diversas etapas del concurso se desarrollaron en el transcurso de diez semanas a 
partir del mes de septiembre. Se inscribieron un total de 134 ideas-proyectos, con 548 
alumnos participantes pertenecientes a 62 instituciones educativas de la Ciudad 
(públicas y privadas). 
 
Los proyectos presentados fueron desarrollados por los alumnos participantes a través 
del armado de cada una de las tres partes de un Plan de Empresa: 
 

1. Identificación de la microempresa 
2. Actividades de la microempresa 
3. Estudio económico-financiero 

 
Como complemento para la elaboración de cada uno de los planes de empresa, los 
alumnos recibieron diversas ofertas de capacitación en temáticas tales como: Cómo 
iniciar un emprendimiento; Formulación de proyectos; Marketing; Análisis de mercado; 
Costos; Internet para emprendedores. 
 
Asimismo, los proyectos recibieron apoyo técnico a través de entrega de materiales 
complementarios (pedagógicos e informativos), asesoramiento y orientación 
permanente en la formulación. En todas estas actividades (capacitación y asistencia 
técnica) colaboraron activamente en las mismas diversos profesionales del Centro de 
Apoyo a la Microempresa (CAM). 
 
La instancia final del Concurso, de otorgamiento de premios, se realizó mediante una 
evaluación que tuvo en consideración a los proyectos mejor presentados. Sin embargo, 
como el espíritu del concurso excede la gratificación, se extendieron certificados por la 
participación a todos los proyectos presentados.  
 
Los tres primeros proyectos seleccionados recibieron un premio dinerario de $1.000, 
$700 y $300, respectivamente, y fueron otorgados a : 
 
? TIMeP; proyecto de producción de tarjetas chip que contienen información 

con la historia clínica del paciente: realizado por Pablo Díaz y Fernando Pérez, 
de la Escuela Técnica Nº 35. 

? Biodiesel Nater; proyecto de producción de biodiesel a base de aceite 
comestible usado: realizado por Ignacio Guiñazú y Walter Olivito, del Colegio 
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María Ana Mogas. 
? ILAHMEC; proyecto de producción de una máquina expendedora de diarios y 

revistas: con un sistema de seguridad antirrobos muy completo: realizado por 
Carlos Bellagamba, Juan Cruz Fernández, Aníbal Capo, Sebastián Ochoa, 
Damián Colombo y Matías Pujó, del Instituto Industrial Luis Huergo. 

 
La edición 2003 de este Concurso se prevé iniciar en marzo. Para más información, 
puede consultarse por correo electrónico a concursoje@buenosaires.gov.ar o 
telefónicamente al 4114-5740. 
 
Avances en el Catálogo Virtual de Microempresas durante el año 2002 
 
Desde el mes de octubre del año 2001 y durante todo el 2002, se han incorporado al 
Catálogo Virtual de la Dirección General de Microemprendimientos más de 700 
microempresas de 24 rubros de actividades diferentes. 
 
El Catálogo persigue el objetivo de incentivar y fortalecer la vinculación comercial del 
sector de la microempresa. En el mismo se puede encontrar la información de contacto 
necesaria  para contactarse y poder comprar o vender bienes y servicios. Al mismo se 
accede a través del sitio electrónico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gov.ar y permite no sólo disponer en forma gratuita de la información 
comercial de las microempresas sino también contempla la posibilidad de incorporar los 
datos de nuevas empresas. 
 
Resultados del seguimiento de precios en los supermercados de la Ciudad   
 
La Dirección General de Industria y Comercio Exterior 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, con las mismas 
ponderaciones que el INDEC utiliza para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
obteniendo los resultados mensuales que se muestran en el cuadro a continuación. 
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Mes  
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% 
Diciembre-02  184,58  1,54% 
Enero-03  187,68  1,68% 

Tasa mensual acumulada  5% 
 
En el primer mes del año 2003 se observó, entonces, un incremento en el nivel de 
precios de esta canasta de 1,68%, respecto a diciembre de 2002. Este resultado arroja un 
nuevo cambio en la evolución de este indicador, que en diciembre de 2002 había 
mostrado una desaceleración respecto a noviembre. En consecuencia, si bien el 
incremento es significativamente inferior al registrado en la mayoría de los meses 
anteriores, como se observa en el Gráfico 3.3.2.a, este resultado contribuye a aumentar 
el acumulado del período, pasando a ser la inflación de precios de esta canasta de 
87,7%. No obstante, las cifras de dicho índice marcaron un aumento promedio mensual 
de los precios de los productos relevados desde la salida de la Convertibilidad de 5%, 
que resulta a enero de 2003 muy inferior a lo observado para el primer semestre del año 
2002. 
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Gráfico 3.3.2.a 
Evolución de la variación mensual promedio de los precios de la canasta de 55 
productos, respecto al mes anterior. En %. Diciembre 2001-Enero 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base al relevamiento realizado por el Área de Comercio Interior 
de la Dirección General de Industria y Comercio Exterior, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA. 
 
En enero de 2003, lideraron la suba de precios las verduras verdes como lechuga 
(33,7%) y acelga (20%), las naranjas para jugo (12,2%), las hamburguesas (7,7%) y el 
café torrado (6,6%). Entre los productos que más se abarataron también aparecen otras 
verduras tales como el tomate perita (-40,7%), zapallo anco (-10,2%) y batata (-7,5%) y 
el agua mineral sin gas (-9,7%).  
 
Por otra parte, considerando el relevamiento de precios acumulado entre enero de 2003 
y diciembre de 2001, los productos que mayor incremento manifestaron en sus precios 
han sido batata (180,8%), duraznos en lata (178,1%), tomate perita (135,1%), arvejas 
(169,2%), las carnes tipo carnaza común (169,4%), falda (155,1%) y picada común 
(154,5%) y la harina tipo 000 (149,1%) (ver anexo de esta sección). 
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4. SITUACIÓN NACIONAL 

4.1 SECTOR REAL 

4.1.1 Evolución del PIB17 

 
La estimación provisoria del Producto Interno Bruto (PIB) realizada por el INDEC 
para el tercer trimestre de 2002 muestra una abrupta caída de 10,1% con respecto al 
mismo período del año anterior. Esta retracción interanual es menor a las registradas 
tanto en el primer trimestre (-16,3%) como en el segundo trimestre (-13,5%) de 2002, lo 
que indica una prolongación de la desaceleración de la tendencia descendente. Como 
resultado, se observa una caída acumulada de 13,3% en los primeros nueve meses de 
2002 con relación al mismo período de 2001. Asimismo, cabe destacarse que se verificó 
una nueva suba de 0,2% en la comparación entre los PIB desestacionalizados del 
segundo y tercer trimestre de 2002, que se suma a la que se había verificado entre el 
primer y segundo trimestre del mismo año (0,8%).  
 
La caída interanual del tercer trimestre se explica por variaciones negativas de 10,8% en 
los sectores productores de bienes y de 8,1% en los sectores productores de servicios. A 
su vez, la primera de estas bajas está determinada fundamentalmente por contracciones 
en las actividades de la industria manufacturera (-7,2%) y de la construcción (-
36,4%). 
 
Por último y en línea con estos datos, se verificaron retracciones -también interanuales- 
en el consumo privado (-13,1%), el consumo público (-6,8%) y la inversión interna 
bruta fija (-37,5%). En tanto, esta última se debió a bajas de 32,7% en la inversión en 
construcciones y de 46,6% en la inversión en equipo durable de producción.  

 

4.1.1.1 Evolución del EMAE 

 
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE)18 muestra en noviembre de 
2002 una suba de 0,8% con respecto al mes anterior y una baja de 4,6% con relación a 
noviembre de 2001, siempre en términos desestacionalizados. Asimismo, se registra un 
alza mensual de 0,2% y una caída interanual de 4,9% para la serie de tendencia 
suavizada. Estos datos indican una prolongación de la desaceleración de la magnitud de 
caída de las bajas interanuales -lo que se debe básicamente a estar realizándose la 
comparación con los meses más bajos del año 2001-, como así también una 
estabilización del indicador en niveles levemente inferiores a los registrados en 
diciembre de 2001, mes previo a la salida de la convertibilidad. 
 

                                                 
17 Esta información fue publicada en el Informe Mensual de Coyuntura del mes anterior. 
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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4.1.2 Actividad industrial 

 
Los datos del Estimador Mensual Industrial (INDEC) indican que para el mes de 
diciembre de 2002 la actividad manufacturera subió 8,6% con respecto al mismo mes 
de 2001 en términos desestacionalizados, lo que significó una segunda alza consecutiva 
luego de una tendencia negativa que llevaba veintisiete meses de duración. En tanto, el 
estimador se incrementó 1,3% respecto a noviembre, lo que significó la tercer suba 
consecutiva en la comparación con el mes inmediatamente anterior. De esta manera, el 
indicador -en este caso, con estacionalidad- acumuló, para el año 2002, una caída de 
10,6% con respecto a 2001. Esta variación negativa es mayor a las registradas en 2001 
(-7,6% con respecto a 2000) y en 2000 (-0,3% con respecto a 1999), por lo que en 2002 
se observa una profundización en la tendencia descendente de los últimos tres años. 
Asimismo, cabe destacarse que la baja observada en 2002 se debió principalmente a las 
fuertes contracciones (todas ellas de dos dígitos) verificadas en los primeros seis meses 
del año, a las que siguió una desaceleración de los niveles de caída y las comentadas 
subas en los últimos dos meses, que alcanzaron a amortiguar la magnitud de la baja 
anual. De todos modos, como se observa en el gráfico siguiente, el estimador 
desestacionalizado manifestó, a partir de abril de 2002, una reversión en la tendencia 
descendente que se venía registrando desde diciembre de 2000, lo que, si bien no sería 
suficiente para hablar de un proceso de reactivación industrial, sí indicaría que la 
actividad comenzó a mostrar incipientes recuperaciones en ciertos sectores que antes de 
la devaluación se encontraban sumamente deprimidos. 
 
Gráfico 4.1.2.a 
Evolución del Estimador Mensual Industrial. Desestacionalizado. Base 1997=100 
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El cuadro anterior expone las variaciones más significativas que se produjeron en las 
diferentes ramas que componen el EMI. No obstante, si se toman en consideración las 
actividades que mayor incidencia poseen en la composición del indicador, se observan 
en diciembre subas de 1,9% en Productos alimenticios y bebidas, de 2% en Sustancias 
y productos químicos y de 41,7% en Industria metalmecánica con excepción de 
automotores, siempre con respecto al mismo mes del año anterior. Esta última alza, 
sumada al incremento registrado en la Industria automotriz (57,6%), fueron las 
principales causantes de la suba general. En tanto, en el análisis para el año 2002, las 
variaciones interanuales de los principales segmentos fueron todas negativas: –6,1% 
(Productos alimenticios y bebidas), -11,3% (Sustancias y productos químicos) y –15,7% 
(Industria metalmecánica exc. automóviles). Según la estructura de ponderaciones para 
la base 1997=100 del EMI, estos tres rubros representan conjuntamente el 57,4% de 
dicho indicador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramas de 
actividad  Las que más crecieron  Las que más bajaron 

     
1 Hilados de algodón (112,9%) 1 Lácteos (-16,7%) 

2 Tejidos (98,3%) 2 Productos de editoriales e imprentas (-
15,5%) 

Diciembre2002 
/ diciembre 

2001 

 

3 Automotores (57,6%) 

 

3 Carnes blancas (-12,8%) 

     
1 Aceites y subproductos (13,1%) 1 Automotores (-31,9%) 

2 Productos químicos básicos (12,3%) 2 Productos de editoriales e imprentas (-
30,4%) Año 2002 

 

3 Neumáticos (10,1%) 

 

3 Otros materiales de construcción (-28,4%) 
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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 las compras de insumos importados 
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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 diciembre alzas de 11,4% con 
relación a diciembre de 2001 y de 4,7% con respecto a noviembre de 2002, siempre en 
términos desestacionalizados. Así, se registró en este indicador la primer suba interanual 
desde julio de 2001, la cual frenó la tendencia descendente que venía manifestando una 
fuerte desaceleración en los últimos cuatro meses. Esta suba se explica principalmente 
por el bajo nivel de actividad registrado en diciembre de 2001, mes en el cual se 
implementó el corralito y se produjeron fuertes estallidos sociales que contribuyeron a 
paralizar la actividad. En el análisis del año 2002, se verifica una contracción de 28,1% 
-en este caso, del indicador con estacionalidad- con relación a 2001, mayor a las 
verificada en 2001 (-10,6% con relación a 2000) y 2000 (-10,2% con respecto a 1999). 
De este modo, es evidente que la tendencia contractiva observada en estos dos años no 
sólo se prolongó en 2002, sino que además se profundizó fuertemente la magnitud de 
caída a niveles casi tres veces mayores. 
 
La desagregación de la construcción por sectores muestra que en diciembre se 
produjeron subas interanuales en la totalidad de los segmentos (Edificios para vivienda 
y otros, Construcciones petroleras y Otras obras de infraestructura), con excepción de 
Obras viales donde, al igual que lo ocurrido en todos los segmentos durante los once 
primeros meses de 2002, se produjo nuevamente una baja. Por su parte, la encuesta 
cualitativa indicaba que las expectativas de las firmas consultadas para el año 2003 
eran más desfavorables para los que se dedican a realizar principalmente construcciones 
privadas (de los cuales un 47,4% no estimaba cambios en su actividad con relación a 
2002, un 26,3% preveía un aumento y el restante 26,3% aguardaba una caída) que para 
los que realizan mayoritariamente obras públicas (un 51,1% no estimaba cambios, un 
46,8% preveía una suba y el restante 2,1% proyectaba una baja). 
 
La superficie a construir, registrada por los permisos de edificación para obras 
privadas en 42 municipios representativos19, mostró en diciembre (según datos 
provisorios) subas de 35,2% con respecto al mismo mes de 2001 y de 16% con relación 
a noviembre de 2002. El primero de estos ascensos se debió principalmente al muy bajo 
nivel de superficie permisada en diciembre de 2001, mes en el cual se implementó el 
corralito y se sucedieron conflictos sociales que perjudicaron el desarrollo normal de la 
actividad económica. Como resultado, se registra una caída de 39,9% para los doce 
meses de 2002 con respecto al año 2001, cifra que casi duplica a la baja registrada en 
dicho año (-20,6% con relación a 2000) y más de diez veces mayor a la verificada en 
2000 (-3,7% con respecto a 1999). La baja de 2002 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.  

                                                 
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.   



Informe de Coyuntura – CEDEM – Febrero 2003 
 

_______________________________________________________________________ 
45

4.1.4 Comercio minorista 

 

4.1.4.1 Supermercados 

 
En el mes de noviembre, las ventas de supermercados alcanzaron un nivel de $ 1.326,8 
M, lo que implicó una baja de 30,9% a precios constantes (serie desestacionalizada) y 
una suba de 29% a precios corrientes con respecto al mismo mes de 2001. Así, para los 
primeros once meses del año se observa una caída interanual de 26,1% a precios 
constantes (serie desestacionalizada) y una suba de 10% a precios corrientes. 
Datos estimados para el mes de diciembre de 2002 proyectan otra fuerte baja en las 
ventas a precios constantes (serie desestacionalizada) de 25,9% 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 28,4% en el mismo período. Con estos resultados, se observaría una baja 
interanual de 26% a precios constantes (serie desestacionalizada) y una suba de 
11,7% a precios corrientes para el acumulado de los doce meses de 2002.  
 
En tanto, en el mes de noviembre, la cantidad de bocas de expendio (1.326) ascendió 
0,2% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la superficie de los 
salones de venta (2.040.573 m²) aumentó 1,6% en el mismo período.  
 

4.1.4.2 Centros de compra 

 
Las ventas de los centros de compras alcanzaron en noviembre un nivel de $ 150,4 M, 
lo que arrojó una leve caída de 1,5% a precios constantes (serie desestacionalizada) y 
una suba de 50,4% a precios corrientes, siempre con relación a noviembre de 2001. La 
caída a precios constantes prolongó la desaceleración de la tendencia descendente que 
se viene observando desde mayo de 2002, al tiempo que fue la primer baja de dicho año 
de magnitud menor a dos dígitos. De este modo, se acumulan bajas de 23,4% a precios 
constantes (serie desestacionalizada) y de 0,1% a precios corrientes para los 
primeros once meses de 2002.  
 
Datos estimados para el mes de diciembre proyectan una suba interanual de 14,4% en 
las ventas a precios constantes (serie desestacionalizada), la que pondría freno a la 
tendencia descendente que lleva ya veinte meses de duración. Asimismo, se proyecta 
una suba de 65,5% para las ventas a precios corrientes. Por lo tanto, en el análisis de 
los doce meses del año 2002, las variaciones de las ventas serían de –21,1% a precios 
constantes (serie desestacionalizada) y de 5,8% a precios corrientes con relación al 
año 2001. 
 
En tanto, el número de locales activos con volumen de ventas disponible fue, en 
noviembre, de 1.978, lo que implicó una baja interanual de 2,6%, al tiempo que el área 
bruta locativa de los mismos (393.341 m² en noviembre de 2002) se incrementó 1,1% 
en el mismo período.  



Informe de Coyuntura – CEDEM – Febrero 2003 
 

_______________________________________________________________________ 
46

4.1.5 Servicios públicos 

 
En diciembre de 2002, el Indicador Sintético de Servicios Públicos (INDEC) registró 
bajas de 2,4% con respecto al mismo mes de 2001 y de 1,6% con relación a noviembre 
de 2002, siempre en términos desestacionalizados. En tanto, la tendencia20 se contrajo 
2,6% en la comparación interanual y se redujo 0,2% respecto del mes anterior. 
 
Como resultado, el indicador acumuló, en los doce meses de 2002, caídas de 8,1% para 
la serie desestacionalizada y de 8% para la tendencia con relación al año 2001. La 
magnitud de estas bajas contrasta con la observada en las caídas de 2001 (-1,4% con 
respecto a 2000, para ambas series) y con las subas registradas en 2000 (7,4%, para el 
índice desestacionalizado, y 7,1%, para la tendencia, con respecto a 1999), por lo que 
claramente se visualiza en estos últimos años una declinación en la marcha del 
indicador. De todos modos, es interesante destacar que, a diferencia de lo ocurrido en 
sectores como la construcción y la industria, los servicios públicos muestran variaciones 
negativas (comparativamente leves) recién en 2001, por lo que se deduce que en este 
segmento el impacto de la recesión se hizo sentir más tardíamente y en menor 
intensidad. 

 
Con relación a las actividades que mayor gravitación poseen en la composición del 
indicador, se observan en diciembre caídas interanuales en Llamadas telefónicas 
urbanas (-8,3%), Llamadas telefónicas interurbanas (-10,1%), Generación de energía 
eléctrica (-4,4%) y Producción de gas natural (-4%). Asimismo, en 2002 las variaciones 
interanuales de estos segmentos fueron de –9,1%, -14,3%, -7,4% y -0,1%, 
respectivamente. En conjunto, estas actividades componen el 71,3% del indicador.  

                                                 
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. (25,6%) 1 Llamadas interurbanas (-13,9%) 

2 Carga en el servicio ferroviario (23,5%) 2 Pasajeros en aeronavegación de cabotaje  
(-13,1%) 

Diciembre 
2002 / 

diciembre 
2001 

 

3 Pasajeros en ómnibus metropolitanos (-
13,1%) 

 

3 Llamadas urbanas (-8,3%) 

     
1 Vehículos en rutas de la Provincia de Bs. 

As. (4,9%) 1 Pasajeros en aeronavegación 
internacional (-21,8%) 

2 Carga en aeronavegación de cabotaje 
(4,8%) 2 Carga en aeronavegación internacional 

 (-17,7%) Año 2002  

3 Carga en el servicio ferroviario (3,8%)    

 

3 Pasajeros en trenes urbanos (-17,6%) 
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4.1.6 Sector externo 

 

4.1.6.1 Intercambio Comercial 

 
El intercambio comercial correspondiente al mes de diciembre de 2002 arrojó un 
superávit (U$S 1.179 M), que resultó 14,2% superior al registrado en el mismo mes de 
2001 (U$S 1031,8 M). En esta oportunidad, el resultado positivo es atribuible a la caída 
de las importaciones de 39,5%, que fue la menos abrupta de todo el año 2002, mientras 
que, por su parte, las exportaciones prácticamente no mostraron variación interanual en 
su comportamiento mensual (0,2%). Esa invariabilidad de las ventas al exterior, no 
obstante, responde a que se contrarrestó la suba observada en los precios de los 
productos exportados, de casi un 7%, con la caída de las cantidades ofertadas, de poco 
más de 6%.  
 
El saldo comercial según zonas económicas y países seleccionados fue superavitario 
para todos los casos. Resulta interesante destacar la importancia relativa que han ganado 
en el último trimestre del año las relaciones comerciales con Chile, ya que aparece 
como principal socio comercial. En diciembre, el saldo fue de U$S 228 M, seguido de 
la Unión Europea (U$S 224 M). El MERCOSUR sigue perdiendo importancia relativa, 
arrojando un saldo de U$S 184 M, no sólo debido a la leve caída de las exportaciones a 
ese mercado ampliado, de 1%, sino que se observó un incremento en las compras 
argentinas a los socios comerciales de 5%. 
 
El superávit comercial acumulado para el año 2002 arrojó un saldo de U$S 16.373,5 M, 
cifra que supera en 2,6 veces al resultado positivo observado en el mismo período de 
2001 (U$S 6.288,9 M). En el acumulado anual, se registraron resultados superavitarios 
en las balanzas comerciales con la totalidad de las zonas económicas y países 
seleccionados, explicados fundamentalmente por la fuerte contracción de 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 año 2001, del orden de los 
U$S 280 M.  
 

4.1.6.2 Importaciones 

 
En el mes de diciembre, las importaciones (U$S 781 M) se contrajeron 16,1% 
respecto del mismo mes del año anterior. Esta retracción resultó la menos significativa 
de 2002, reforzando la desaceleración de la caída acumulada que se inició en el mes de 
septiembre. En diciembre, la disminución de las cantidades de 13% se vio reforzada por 
la depresión de los precios (-3%), que vienen disminuyendo desde el mes de enero de 
2002. Sin embargo, es posible observar que los montos importados de diciembre no 
fueron los máximos registrados en el año 2002, de manera que la comparación 
interanual debe entenderse en el marco de que se está analizando contra un período del 
año con menores operaciones y con el hecho de que en diciembre de 2001 se observó, 
en valores absolutos, el menor monto de ventas la exterior del año 2001, y en términos 
relativos, la mayor caída interanual contra diciembre de 2000.  
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Gráfico 4.1.6.2.a 
Composición de las importaciones por usos económicos. Comparación entre los doce 
meses de 2002 y el mismo período de 2001 
 

 
Analizando las importaciones según los usos económicos, y a diferencia de los quince 
meses anteriores, en el mes de diciembre se registró un incremento de las compras en 
los rubros Bienes intermedios (12,4%), Piezas y accesorios para bienes de capital 
(5,1%) y Vehículos de automotores y pasajeros (34,5%). El resto de los usos se 
contrajeron interanualmente. En particular, se destacan las caídas en compras de Bienes 
de consumo (-51,7%) y de capital (-45,6%), que contribuyeron en un 133% a la caída 
total.  
 
En el análisis del acumulado anual para 2002, la caída en el valor de las importaciones 
fue de 55,8%, debido fundamentalmente a la reducción de las cantidades (-53%) 
acentuada por la caída de los precios en un 7%. 
 
En términos acumulados, los bienes de capital se retrajeron 68,5%, mientras que los 
bienes de consumo cayeron un 71,6%, explicando en conjunto el 51% de la contracción 
total. En el Gráfico 4.1.6.2.a, puede observarse el cambio significativo en la 
configuración de la estructura importadora que ha implicado esta retracción de los usos: 
los Bienes de consumo y 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 acumuladas, dentro de los rubros más voluminosos, de las compras de 
maquinarias (-72%), bienes de consumo duraderos (-88%) y semiduraderos (-80%). Se 
confirma una vez más la menor caída relativa de los Bienes Intermedios (40,5%), 
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Importe total de importaciones año 2002: U$S 8.988,6 M

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Indec
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compuestos por Suministros Industriales, cuya retracción fue de 41%, y Alimentos y 
Bebidas destinados a la industria (-26%).  
  
Gráfico 4.1.6.2.b 
Procedencia de las importaciones por región económica. Año 2002 
 

 
Respecto al origen de las importaciones, se observa en diciembre –a diferencia de los  
once meses anteriores– que las únicas compras que se incrementaron fueron las 
realizadas al MERCOSUR (5%). El resto de las compras a otros principales países y 
zonas proveedoras decreció. 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 del año 2002, se observa la retracción de las compras desde 
todos los orígenes. Entre las más significativas se destacan las caídas de las 
importaciones provenientes de la Unión Europea (-56%), el NAFTA (-54%) y el 
MERCOSUR (-51%). 
 

4.1.6.3 Exportaciones 

 
Las exportaciones (U$S 1.960 M) en diciembre presentaron una pequeña variación 
negativa, de 0,2% respecto al nivel registrado en el mismo mes del año 2001. Esta 
invariabilidad en los montos exportados respondió a una compensación casi absoluta 
entre la caída de las cantidades exportadas y el aumento de los precios. Resulta 
importante destacar que la comparación interanual permite observar que el nivel de 
ventas de diciembre de 2002 se equipara con los montos exportados del mismo mes de 
2001, que fueron –después de febrero- los valores exportados más bajos de ese año.  
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Importe total de importaciones año 2001: U$S 20.321,2 M
Importe total de importaciones año 2002: U$S 8.988,6 M

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de INDEC
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En el análisis de los doce meses de 2002, las ventas al exterior no alcanzaron el valor de 
las exportaciones acumulado en el año anterior. El decrecimiento acumulado de 4,7% 
responde a la caída acumulada tanto en precios (-3%) como en cantidades (-2%).  
 
De manera que, a pesar de que la devaluación ha implicado una ganancia en términos de 
competitividad para el sector exportador, la performance de la actividad exportadora no 
arrojó un saldo positivo en el agregado anual, y ese resultado estuvo relacionado, entre 
otros factores, con la rigidez de oferta de los productos de exportación (tanto 
agropecuarios como agroindustriales), la falta de financiamiento externo, la depresión 
internacional de los precios de los commodities y el efecto comentado en el informe 
anterior de la subfacturación doméstica. También ha sido evidente el efecto de la 
retracción de las cantidades colocadas de bienes en los principales mercados socios que 
integran el MERCOSUR, que no pudo ser compensada en términos absolutos por el 
aumento que se registró en la colocación de bienes en destinos más remotos, como 
Unión Europea, o vecinos, como Chile. 
 
Gráfico 4.1.6.3.a 
Composición de las exportaciones por grandes rubros. Comparación entre los doce 
meses de 2002 y el mismo período de 2001 
 

 
En cuanto a la evolución de las exportaciones según su composición, se observa un 
incremento de las Manufacturas de Origen Agropecuario (6,1%), Manufacturas de 
origen industrial (0,5%) y Combustibles y energía (2,5%). En esta oportunidad, 
influyeron en la evolución positiva de las ventas crecientes del primer rubro 
mencionado las Carnes y sus preparados (160%), Grasas y aceites vegetales (4%) y 
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Importe total de exportaciones año 2001: U$S 26.610,1 M
Importe total de exportaciones año 2002: U$S 25.361,8 M

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de Indec
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Pescados y mariscos elaborados (108%). Por otro lado, se observó un descenso 
interanual de las ventas mensuales de Residuos y desperdicios de la industria 
alimenticia (-14%). En tanto, muchos bienes industriales de relevancia mostraron 
evoluciones negativas, tales como las Materias plásticas y artificiales (-13%) y los 
Productos químicos y conexos (-8%), pero esas performances desfavorables se vieron 
más que compensadas en el agregado del rubro con los crecimientos de las ventas de 
Metales comunes y sus manufacturas (14%) y Material de transporte terrestre (14%). 
Las ventas crecientes de Carburantes (41%) explicaron la totalidad del aumento del 
rubro de Combustibles y energía, ya que el resto de los componentes tuvo una 
evolución negativa. Por su parte, dentro de los Productos primarios, los que explicaron 
la retracción fueron los Cereales y los Pescados y mariscos sin elaborar, cuyas ventas al 
exterior decrecieron 20% y 48%, respectivamente. 
 
Para el análisis acumulado anual, en 2002 se observó que el único rubro que mostró en 
diciembre una evolución positiva fue Manufacturas de Origen Agropecuario (9,6%). 
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. Ese 
crecimiento respondió a la suba en las ventas acumuladas de las Carnes y sus 
preparados (58%), Grasas y aceites vegetales (27%) y los Residuos y desperdicios de la 
industria alimenticia (6%). En contraposición, los grandes rubros de Productos 
primarios, Combustibles y energía  y Manufacturas de origen industrial decrecieron 
respecto al año 2001, 13,4%, 8,8% y 8,7%, respectivamente. Observando los productos 
que los integran y que explican este comportamiento desfavorable, se observa que 
fueron de consideración las caídas de las ventas de Cereales (-12%), Semillas y frutos 
oleaginosos (-8%) dentro de los Productos primarios y el descenso de las exportaciones 
de Petróleo Crudo (-9%) y Carburantes (-6%) en el gran rubro Combustibles y energía. 
Dentro de los bienes industriales, las retracciones más significativas se dieron en las 
ventas de Material de transporte terrestre (-18%), Máquinas y aparatos eléctricos (-
18%) y Productos químicos y conexos (-6%). 
 
A raíz de estos resultados y como se observa en el Gráfico 4.1.6.3.a, ha ganado  
participación en el total de exportaciones las Manufacturas de Origen Agropecuario, no 
sólo por su recuperación casi ininterrumpida a lo largo del año 200221, sino por la 
retracción acumulada que se observó en el resto de los rubros. De esta forma, las MOA  
han pasado a ubicarse en el primer lugar en la composición de las ventas al exterior. 

                                                 
21 Cabe aclarar que durante el año 2001 este rubro había mostrado un descenso interanual de 5% respecto 
a 2000, alcanzando un monto total exportado de U$S 7.451,8 M. De manera que, con la evolución 
positiva de las ventas anuales del 2002, el acumulado anual de  U$S 8.164,4 M se ubicó por encima del 
monto exportado en 2000, que fue de U$S 7.848,1 M marcando no sólo una recuperación respecto a la 
evolución del 2001, sino también un crecimiento en valores absolutos. 
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Gráfico 4.1.6.3.b 
Destino de las exportaciones por región económica. Año 2002 
 

Respecto al destino de las exportaciones, se observó en diciembre una leve evolución 
negativa de las ventas al NAFTA y al MERCOSUR, que demandaron 2% y 1% menos  
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productos, colocándose en dicho mercado bienes con mayor agregación de valor 
(especialmente Manufacturas de origen industrial y agropecuario).  
 
En el análisis acumulado del año 2002, la evolución de las exportaciones al 
MERCOSUR resultó negativa (-25%), aunque se desaceleró la caída en el último 
trimestre del año. Mientras que, por su parte, las ventas a la Unión Europea (11%) y al 
NAFTA (3%) tuvieron un saldo positivo en la comparación interanual. Como se 
adelantó, también se registra un crecimiento en las ventas acumuladas a Chile, de 3%. 
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Importe total de exportaciones año 2001: U$S 26.610,1 M
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4.2 PRECIOS Y TARIFAS 

 

4.2.1 Evolución de precios 

 
En el mes de enero, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor para la 
Capital Federal y el Gran Buenos Aires registró un leve aumento de 1,3% con relación a 
diciembre de 2002. En tanto, se verificó un aumento de 39,6% con relación a enero de 
2001, mes en el cual se puso fin al régimen de convertibilidad del peso y comenzó el 
proceso inflacionario que se extendió hasta la actualidad. 
 
En el análisis con respecto al mes anterior, se observa un aumento generalizado a todos 
los conceptos, con excepción de Indumentaria (-2,2%) y de Otros bienes y servicios 
(-0,2%). Por otro lado, cabe destacarse que los precios de los bienes se elevaron 0,8%, 
mientras que en los servicios se observó un incremento de 2,1%, siempre con relación a 
diciembre de 2002.  
 
En tanto, en la comparación con enero de 2002, se observa un aumento de precios 
generalizado a todos los segmentos. Las subas de mayor magnitud fueron las 
registradas en Indumentaria (57,3%), Alimentos y bebidas (57,1%; por su 
importancia dentro del Índice, ésta fue la suba más significativa a nivel global), 
Equipamiento y mantenimiento del Hogar (49,7%) y Esparcimiento (48,2%). 
Además, cabe destacarse que dentro del segmento Alimentos y bebidas se verifican 
subas acumuladas de 68% en alimentos para consumir en el hogar y de 24,8% 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. Finalmente, se verifica que los precios 
de los bienes tuvieron un aumento de 64,6%, en contraste con un aumento menor de los 
servicios, que se incrementaron 12,1% 
 
Por su parte, el Índice de Precios Internos al por Mayor presentó en enero una suba 
de 0,5% respecto de diciembre de 2002, luego de dos meses consecutivos en los cuales 
el comportamiento de los precios había sido negativo. En tanto, se observó una suba de 
106% con respecto al mismo mes de 2002. 
 
En el análisis de la variación con respecto al mes anterior, se observa un alza de 0,9% 
en los productos nacionales, como consecuencia de ascensos de 0,8% 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 1,3% en los productos primarios (19,36% del 
índice general). En la comparación interanual, en tanto, se observa un aumento de 
102,4% en los productos realizados en el país, como resultado de aumentos de 86,9% en 
los productos manufacturados y energía eléctrica y de 163,7% en los productos 
primarios. Por su parte, los precios de los productos importados (7,29% del índice 
general) cayeron 3,4% con respecto a diciembre de 2002, al tiempo que registraron una 
suba de 153,1% con respecto a enero de ese mismo año. 
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Precios de 
productos 
nacionales 

 Mayores aumentos y menores bajas  Mayores bajas y menores aumentos 

     

1 Abonos y fertilizantes (26,8%) 1 Hortalizas y legumbres (-17,7%) 

2 Electrificadores de alambre (rural) (18,3%) 
 2 Oleaginosas (-12,4%) 

Enero 2003 
/ diciembre 

2002  
 

3 Bebidas de alto grado alcohólico (whisky 
y ginebra) (14,3%) 

 

3 Cereales (-11,0%) 

     
1 Fibra de algodón (330,8%) 

 1 Aperitivos sin alcohol (12,3%) 

2 Petróleo crudo y gas (328,7%) 2 Energía eléctrica (12,4%) 
 

Enero 2003 
/ diciembre 

2001 
 

3 Chocolates (267,8%) 

 

3 Tabacos (15,1%) 
 

       

 
Precios de 
productos 
importados 

 Mayores aumentos y menores bajas  Mayores bajas y menores aumentos 

     

 1 Frutas (29,2%)  1 Papeles (papel obra y alisado) (-7,1%) 

 2 Productos minerales para la fabricación de 
abonos y sustancias químicas (azufre) (10,6%)  2 Alimentos diversos (polvo y manteca de 

cacao)  (-6,9%) 

Enero 2003 
/ diciembre 

2002  
 3 Ediciones y reproducciones de grabaciones 

(discos compactos) (0,7%)  3 Máquinas de uso especial en la industria 
manufacturera y sus accesorios (-6,3%) 

       

 1 Alimentos diversos (polvo y manteca de 
cacao) (380,1%)  1 Ediciones y reproducciones de grabaciones 

(11,4%) 

 2 Componentes electrónicos (transistores, 
diodos, etc.) (282,3%)  2 Frutas (78,5%) 

Enero 2003 
/ diciembre  

2001 
 3 Aparatos de grabación y reproducción de 

sonidos (277,8%)  3 Cafés (81,3%) 
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4.2.1.1 Canasta Básica de Alimentos y Canasta Básica Total22 

 
Según datos para el mes de enero de 2003, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para 
el adulto equivalente se ubicó en $ 106,92, en tanto la Canasta Básica Total (CBT) 
ascendió a $ 235,22. Esto implicó subas de 1,1%, tanto en la CBA como en la CBT, con 
respecto a diciembre de 2002, que había sido el mes en el cual ambas canastas habían 
alcanzado sendos valores máximos para dicho año. Asimismo, las variaciones 
interanuales fueron de 71,3% para la CBA y de 52,6% para la CBT. Estas últimas subas 
son de mayor magnitud a las registradas en el segmento Alimentos y bebidas (57,1%), 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y en el IPC mismo (39,6%), 
respectivamente. Así, se puede concluir que la inflación afectó durante el período en 
consideración principalmente a los hogares de más bajos ingresos. 
 

4.2.2 Tarifas 

 
Idas y venidas para la implementación de aumentos en las tarifas de servicios 
públicos privatizados  
 
Tras la medida cautelar presentada por las asociaciones de usuarios y la Defensoría del 
Pueblo Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, la jueza del fuero contencioso 
administrativo, Dra. Alicia Córdoba, dejó sin efecto la implementación del ajuste de 
tarifas de agua y energía eléctrica que el Poder Ejecutivo dictaminó a través del Decreto 
Nro 2.437/2002 de diciembre de 2002.  
 
No obstante, tratando de todas formas de avanzar en la implementación de los aumentos 
de tarifas, el Poder Ejecutivo avanzó en la formulación de dos nuevos decretos que 
fueron aprobados y sancionados por el Presidente Eduardo Duhalde, y sucedieron al 
anteriormente mencionado.  
 
El primero de ellos, Decreto Nro. 120/2003, firmado el 23 de enero, establece que el 
Poder Ejecutivo podrá, en forma transitoria y hasta tanto concluya el proceso de 
renegociación, disponer revisiones, ajustes o adecuaciones tarifarias para los contratos. 
La segunda norma (Decreto Nro. 146/2003 del 29 de enero) refuerza la intención del 
Decreto Nro. 2.437/2002 respecto al incremento de las tarifas de los servicios de 
prestación de agua y energía eléctrica. Al respecto, dictamina que se readecuarán las 
mismas “en forma transitoria y hasta tanto concluya el proceso de renegociación a cargo 
de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos”. A su 
vez, hace expresa referencia a que la medida queda comprendida en el marco de lo 
dispuesto por la Ley Nro. 25.561 de Emergencia Económica. 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). Al igual que en el Decreto 2.437/02, se establece una suerte 
de "tarifa social" (no tendrán aumentos en sus facturas aquellos usuarios que consuman 

                                                 
22 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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hasta 300 Kw de energía eléctrica por bimestre y hasta 500 m3 de gas por año -en el 
caso del gas, los montos mínimos de consumo varían entre las distintas regiones del 
país-). 
 
Al momento de cierre de este informe, esas normas continúan vigentes, a pesar de que 
los representantes de los usuarios mencionados ya declararon que seguirían la batalla 
legal para evitar su implementación. De acuerdo a las declaraciones de los 
representantes de los usuarios, el primero de los decretos tiene una clara ilegalidad y 
dictamina en oposición con la letra de la Ley mencionada. Interpretando las nuevas 
observaciones, queda manifiesto que el primer decreto donde el mismo Poder Ejecutivo 
se habilita a disponer revisiones, ajustes o adecuaciones de tarifas no cambia la 
situación de inconsistencia legal con respecto a lo dispuesto por una legislación 
aprobada por el Cuerpo Legislativo, como lo es la Ley 2.561, que establece que el 
proceso de renegociación deberá ser aprobado por dicho poder. De manera que parece 
inevitable que en esta oportunidad se repita la situación dada por las anteriores medidas 
cautelares presentadas en materia de la suspensión de esta normativa por la intervención 
judicial en esta materia. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

3. CIUDAD DE BUENOS AIRES 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Venta de producción propia   

Período 
Total

Alimentos, 
bebidas y 

tabaco

Textiles y 
confec-
ciones

Papel e 
imprenta

Prod. químicos 
exc. medic. de 

uso humano

Medica-
mentos de 

uso 
humano

Prod. metálicos, 
maquinarias y 

equipos

Otras 
industrias 

manufactu-
reras 

Ingreso por 
producción

2001          
Octubre 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Noviembre 97,6 106,2 83,8 99,6 97,6 92,0 98,5 99,8 106,2

Diciembre 90,6 102,9 69,2 98,3 92,7 82,0 81,2 76,0 102,9

2002          

Enero 75,7 84,3 53,0 61,5 82,3 94,2 55,2 49,4 84,3

Febrero 73,1 78,8 60,3 60,9 93,5 74,8 44,5 48,5 78,8

Marzo 79,0 74,2 69,2 81,5 100,2 76,0 57,8 50,6 74,2

Abril 79,2 61,0 82,0 75,8 95,3 83,7 73,6 55,8 61,0

Mayo 86,2 66,9 93,4 69,8 104,2 96,0 83,2 55,2 66,9

Junio 74,4 61,1 81,5 70,4 86,0 72,1 73,7 50,2 61,1

Julio 82,9 65,6 92,9 79,2 94,0 82,8 82,0 60,0 65,6

Agosto 79,1 69,2 88,9 80,5 86,3 71,3 80,2 56,8 69,2

Septiembre 79,6 67,5 98,9 71,1 91,5 72,3 79,2 65,0 67,5

Octubre 85,8 74,0 101,7 80,2 95,0 80,3 91,9 56,8 74,0
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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. 

 

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.   

  Venta de producción propia   

Período 

Total
Alimentos, 

bebidas y 
tabaco

Textiles y 
confec-
ciones

Papel e 
imprenta

Prod. químicos 
exc. medic. de 

uso humano

Medica-
mentos de 

uso 
humano

Prod. metálicos, 
maquinarias y 

equipos

Otras 
industrias 

manufactu-
reras 

Ingreso por 
producción

2001          
Octubre 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Noviembre 97,4 106,9 83,6 99,6 96,1 92,0 98,2 98,8 97,4

Diciembre 90,0 103,6 69,0 98,3 90,0 81,4 80,9 74,5 90,0

2002          

Enero 77,6 88,2 54,7 61,1 82,7 96,5 58,5 50,5 77,6

Febrero 83,5 89,5 66,6 69,7 105,7 89,0 52,2 53,6 83,5

Marzo 100,4 95,7 86,9 98,4 125,3 97,6 78,4 63,6 100,4

Abril 117,4 92,1 115,2 95,2 147,5 133,4 119,8 83,0 117,4

Mayo 142,3 109,2 140,2 98,8 192,6 165,5 150,9 90,3 142,3

Junio 134,3 107,9 130,5 107,3 186,7 131,2 145,3 89,1 134,3

Julio 155,5 121,8 150,9 123,1 218,6 153,0 166,0 112,7 155,5

Agosto 153,2 134,4 148,9 125,9 213,1 134,6 165,2 108,1 153,2

Septiembre 156,2 133,1 168,2 112,5 232,2 135,7 163,5 125,4 156,2

Octubre 170,6 147,5 178,2 127,3 245,7 151,8 190,7 112,5 170,6

 

Período 
Personal asalariado Horas trabajadas por 

el personal asalariado 
Salarios brutos (valores 

corrientes)

2001    

Octubre 100,0 100,0 100,0

Noviembre 99,2 98,3 98,4

Diciembre 98,2 88,1 100,5

2002    

Enero 96,0 80,1 102,3

Febrero 94,9 75,0 92,8

Marzo 94,7 85,0 91,0

Abril 93,4 89,6 92,6

Mayo 92,8 91,8 94,9

Junio 92,0 85,3 93,2

Julio 91,2 90,4 94,7

Agosto 90,9 89,0 93,9

Septiembre 91,7 89,2 95,9

Octubre 91,6 91,6 96,6
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3.1.3 Construcción 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
(CONTINUACIÓN 3.1.3) 

Período Subtotal Residencial Univivienda Multivivienda
2002 -64,8% -27,1% -68,7%
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%
Diciembre 306,4% 139,1% 346,2%
2003 175,9% 230,1% 166,6%
Enero 175,9% 230,1% 166,6%
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. 

Superficie permisada por uso. Tasas de variación interanuales. Período 2002-2003. Ciudad de Buenos 
Aires. 

Período Total 
Subtotal no 
Residencial Industria

Adm.Banc. 
Financ. Comercio 

Educación y 
Salud

Hotel y 
Alojamiento 

Otros 
Destinos

2002 -71,0% -80,0% -77,1% -95,3% -73,7% -77,7% -18,3% -83,9%

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%

Diciembre 129,0% -53,4% 87,0% -95,2% 186,3% -72,9% -100,0% 230,0%

2003 171,1% 159,8% -- -68,9% 475,3% -- -- -64,3%

Enero 171,1% 159,8% -- -68,9% 475,3% -- -- -64,3%
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3.1.4 Mercado inmobiliario 

 

3.1.5.1 Movimiento intraurbano de pasajeros  

 
 
 
 
 
 
 

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%
Diciembre 5.141 -37,2%
2002 82.662 3,6%
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%
Noviembre 7.003 8,4%
Diciembre 6.949 35,2%
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del Registro de la 
Propiedad del Inmueble. 

 

 
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% 
Diciembre -18,7% -15,8% -21,2% -20,0% 
2002 -6,7% -8,1% -5,5% -13,3% 
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% 
Noviembre -4,4% -10,3% 1,3% -4,6% 
Diciembre 11,0% 3,9% 17,5%  
(1) Según bases de AUSA y COVIMET 
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del INDEC y DGEyC. 
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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. 
 

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 

 

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% 

Diciembre -20,6% -18,1% -28,9% -25,5% -15,3% -15,1% -17,8% 

2002 -10,0% -6,2% -15,7% -17,7% -11,2% -11,0% -13,5% 

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% 

Noviembre -4,7% 0,6% -3,1% -16,2% -6,0% -5,7% -9,8% 

Diciembre 9,8% 11,7% 21,3% 4,7% 1,8% 1,7% 3,6% 

  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%

Diciembre 4,2% 0,9% -0,5% 4,7% -0,1% -3,3% 1,3% -6,2% -3,4%

2002 -3,8% -5,1% -8,6% -7,0% -3,3% -8,2% -11,5% -15,9% -3,1%

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%

Octubre -4,1% -5,5% -10,1% -10,0% -2,5%  -1,6% -4,9% -16,4% 7,6%

Noviembre 0,0% -1,2% -0,7% -1,4% -1,2%  -2,7% -3,8% -9,2% 0,5%

Diciembre -1,9% -1,4% -2,3% -3,0% -0,4%  -2,4% -6,1% -8,4% 1,7%
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(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. 

 

3.1.7.1 Supermercados 

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

 
 

 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%

Diciembre 8,3% 8,6% 7,6% 1,4% 4,4%

2002 -2,6% -2,9% -1,5% 3,1%  0,5%

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%

Octubre -3,9% -4,0% -6,3% 8,8% 2,4%

Noviembre 1,7% 1,6% 3,1% 0,8% -2,0%

Diciembre -2,2% -2,6% -1,5% 8,5% -2,8%

 

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%

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

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

Acum.2002 3,6% -27,3% 8,5% 1,6% -28,5%

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%

Octubre 2,2% -33,5% 18,1% 1,3% -34,4%

Noviembre 2,1% -30,2% 26,0% 1,7% -31,4%
*: 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 
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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 

 

3.1.7.3.a Otros comercios 

Cantidad de locales vacíos, apertura y cierre de locales, según nodos comerciales relevados. 
Nodos relevados desde marzo de 2002. Tasas de variación mensuales. Febrero 2003. Ciudad de 
Buenos Aires 

 

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% 

Noviembre -5,3% -3,0% -22,3% -23,3% -20,0% 

Diciembre 0,6% 1,8% -33,2% -33,2% -33,5% 

Acum.2002 0,8% 1,3% -13,8% 13,8% -14,8% 

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% 

Octubre 2,7% 1,7% 0,5% 52,6% -1,2% 

Noviembre 3,0% 1,5% 11,4% 69,9% 9,8% 

 

    
Locales 

relevados   

Locales 
vacíos 

(enero)  (%)      

Locales 
vacíos 

(febrero)  (%)     

Variación 
mensual de 
ocupación 

(%)      

Apertu-
ra de 

locales    (%)  

Cierre 
de 

locales    (%)
                  
Av. Patricios  162 36 22,2  36 22,2 0,0 1 2,8  1 0,8

Liniers (Rivadavia)  216 41 19,0  42 19,4 -2,4 0 0,0  1 0,6

Pompeya (Sáenz)  255  34 13,3  37 14,5 -8,8 1 2,9  4 1,8

Corrientes 1100 -1900  181 19 10,5  19 10,5 0,0 2 10,5  2 1,2

Flores (Rivadavia)  306 19 6,2  20 6,5 -5,3 1 5,3  2 0,7

Florida 100 - 700  234 10 4,3  13 5,6 -30,0 1 10,0  4 1,8

Cuenca 2000 - 2700  257 15 5,8  20 7,8 -33,3 0 0,0  5 2,1

Once (Pueyrredón)  230 12 5,2  11 4,8 8,3 3 25,0 2 0,9

Cabildo 2000 - 2800)  293 12 4,1  15 5,1 -25,0 0 0,0  3 1,1

Montes de Oca 1 - 900  113 7 6,2  6 5,3 14,3 2 28,6  1 0,9

Santa Fe 1100 - 1900  198 6 3,0  7 3,5 -16,7 0 0,0  1 0,5

TOTAL   2.445  211 8,6   226 9,2 -7,1  11 5,2   26 1,2
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento propio. 
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3.1.7.3.b Otros comercios 

Cantidad de locales vacíos, apertura y cierre de locales, según nodos comerciales relevados. 
Nodos relevados desde febrero de 2003. Febrero 2003. Ciudad de Buenos Aires 
 

 
 

3.1.7.3.c Otros comercios 

Cantidad de locales vacíos, apertura y cierre de locales, según nodos comerciales relevados. 
Nodos temáticos relevados desde febrero de 2003. Febrero 2003. Ciudad de Buenos Aires 

 

 

   Locales relevados   Locales vacíos   Porcentaje (%)     

       
Estación Constitución  175  39  22,3 

Villa Devoto (L. de Vega)  195  33  16,9 

Mataderos (Av. Alberdi)  218  29  13,3 

Corrientes y S. Ortiz  208  22  10,6 

Recoleta  106  11  10,4 

Flores Sur (Av. Varela)  163  14  8,6 

Triunvirato  252  20  7,9 

Parque Patricios  210  13  6,2 

Caballito (Av. Rivadavia)  271  12  4,4 

Villa Lugano (Chilavert)  128  4  3,1 

TOTAL  1.926   197   10,2 

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

    
Locales 

relevados  
Locales 

temáticos  
Porcentaje 

(%)      
Locales 

vacíos   
Porcentaje 

(%)     

Forest (camperas)  104  18  17,3  39  37,5 

Warnes (repuestos automotores) 261  182  69,7  42  16,1 

Avellaneda (Indumentaria)  298  250  83,9  35  11,7 

Libertad (oro y audio)  223  174  78,0  25  11,2 

Microcentro (act. Bancaria)  123  51  41,5  13  10,6 

Córdoba (indumentaria)  219  130  59,4  21  9,6 

Alberdi (Materiales)  149  103  69,1  13  8,7 

Murillo (artículos de cuero)  27  21  77,8  2  7,4 

San Telmo (antigüedades)  197  119  60,4  14  7,1 

Belgrano (muebles)  204  151  74,0  11  5,4 

TOTAL   1.805  1.199  66,4   215   11,9 

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a relevamiento propio. 
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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 Con- 
cesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).  

 

3.1.8 Residuos domiciliarios 

Cantidad de toneladas y tasas de variación interanuales. Período 2002-2003. Ciudad de Buenos 
Aires. 

Período Cantidad de Actas Variación anual

2000 74.016 -16,1%

2001 50.380 -31,9%

Diciembre 2.365 -56,3%

Acum. 2001 24.038 -52,3%

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%

Diciembre 1.559 -34,1%

 

Período Cantidad de Toneladas Variación interanual  

2002 754.473 -22,2% 

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% 

Diciembre 63.150 -21,2% 

2003 57.100 -19,5% 

Enero 57.100 -19,5% 

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

 

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          
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%
Noviembre 86,7 0,1% -7,2% -1,7% -6,4%
Diciembre 87,0 0,3% -6,1% -0,6% -6,1%
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. 

 

 

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

 Variación porcentual 
Tamaño y rama de actividad 

 
Primer 

trimestre 2002 

Segundo 
trimestre 

2002

Tercer 
trimestre 

2002
Cuarto 

trimestre 2002 

 Acumulado 
en el año 

2002

Total  -2,8% -2,8% -1,4% 0,8% -6,1%

Tamaño de la empresa    

Empresas de 10 a 49 ocupados   -4,2% -3,5% -3,0% 0,9% -9,6%

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

Empresas de 200 y más ocupados  -1,4% -1,9% -1,1% 1,1% -3,2%

Rama de actividad    

Industria manufacturera  -1,3% -2,1% -1,9% 0,9% -4,3%

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

Construcción  -10,8% -16,8% -7,6% 1,3% -30,6%

Comercio, Restaurantes y Hoteles  -3,8% -4,3% -1,4% 1,0% -8,3%

Transporte, Almacenaje y Comunicaciones  -1,7% -1,9% -1,5% 0,3% -4,8%

Servicios Financieros y a las Empresas  -3,9% -2,7% -1,3% 0,7% -7,1%

Servicios Comunales, Sociales y Personales   -1,0% -1,2% -0,1% 0,6% -1,8%
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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3.2.1 Recaudación tributaria 

 

3.2.2 Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 

 

 

 

 

 

 

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
2002  -2,3% -0,6% -22,7% -5,8% -15,6% 15,2%
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%
Diciembre 87,6% 85,3% 46,1% 92,6% 61,9% 269,0%
2003 36,4% 39,6% -39,8% 41,4% -2,6% 0,8%
Enero 36,4% 39,6% -39,8% 41,4% -2,6% 0,8%
Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos 

 

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%
Diciembre -36,2% 0,4% -57,8% -35,7% -37,7% -30,8%
Acum. 2002 5,9% -4,7% -27,4% 1,1% -5,1% 10,1%
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%
Noviembre 61,9% -11,2% 8,9% 45,4% 31,6% 27,7%
Diciembre 87,2% -3,6% 76,1% 74,1% 110,7% 105,4%
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(Continuación 3.2.2)  

 

3.3.1 Producción y trabajo 

Relevamiento de precios en supermercados de la Ciudad de Buenos Aires. Variación promedio 
de los precios. 31 de enero 2003 / diciembre 2001 

Período Comunicaciones
Establecimientos y 

servicios financieros 
y seguros

Bienes inmuebles y 
servicios 

profesionales

Servicios 
comunales, 

sociales y 
personales 

Resto

2001 4,8% -7,4% -14,1% -7,0% -0,5%
Diciembre -60,7% -38,7% -40,4% -45,3% -25,0%
Acum. 2002 1,9% -3,7% -9,2% -24,2% 42,2%
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%
Noviembre -4,7% -5,7% 14,7% -5,0% 121,8%
Diciembre 132,2% 46,4% 53,0% 58,1% 124,0%

 

Producto Unidad de 
Medida 

Variación 
acumulada al 

31-12-2002

Variación 
1-2003

Variación 
acumulada al 

31-1-2003

BATATA 1 KG. 188,4% -7,5% 180,8%

DURAZNOS EN LATA 820 GR. (neto) 179,8% -1,7% 178,1%

TOMATE PERITA 1 KG. 175,8% -40,7% 135,1%

CARNAZA COMUN 1 KG. 163,8% 5,6% 169,4%

ARVEJAS 350 GR.(neto) 169,2% 0,0% 169,2%

FALDA 1 KG. 152,5% 2,6% 155,1%

PICADA COMUN 1 KG. 151,0% 3,5% 154,5%

HARINA 000 1 KG. 152,7% -3,6% 149,1%

QUESO PORT SALUT 1 KG. 136,7% 6,4% 143,1%

DETERGENTE EN POLVO P/ROPA 800 GR. 137,0% 2,0% 139,0%

NARANJA JUGO 1 KG. 122,0% 12,2% 134,2%

MANZANA RED COMERCIAL 1 KG. 132,3% 1,3% 133,6%

TOMATES PERITAS EN LATA 415 GR.(neto) 122,0% -1,5% 120,5%

AZUCAR 1 KG. 115,3% 0,8% 116,1%

GALLETITAS 130 GR. 112,8% 2,4% 115,2%

POLLO FRESCO C/MENUDOS 1 KG. 110,3% 1,6% 111,9%

ACEITE MEZCLA 1,50 LT 109,2% -1,4% 107,8%

ARROZ 1 KG. 97,8% 2,5% 100,3%

TE  50 SAQ. 94,7% 4,9% 99,6%

SALCHICHAS TIPO VIENA 6 U. 100,0% -1,1% 98,9%

MERMELADA (DURAZNO) 454 GR. 97,2% 0,0% 97,2%

 



Informe de Coyuntura – CEDEM – Febrero 2003 
 

_______________________________________________________________________ 
69

(Continuación 3.3.1) 

 

 

 

 

Producto Unidad de 
Medida 

Variación 
acumulada al 

31-12-2002

Variación 
1-2003

Variación 
acumulada al 

31-1-2003

DULCE DE BATATA (Fraccionado - Cajón) 1 KG. 96,4% 0,0% 96,4%

QUESO PATE-GRASS (MAR DEL PLATA) 1 KG. 93,2% 2,8% 96,0%

FIDEOS 500 GR. 91,9% 3,2% 95,1%

BOLA DE LOMO 1 KG. 91,4% 3,1% 94,5%

DETERGENTE LAVAVAJILLA 750 ML. 92,1% 1,2% 93,3%

HUEVOS COLOR COMUN DOCENA 87,2% 6,1% 93,3%

GALLETITAS DULCES 500 GR. 89,9% -2,9% 87,0%

POLENTA 500 GR. 83,1% 3,7% 86,8%

FILET DE MERLUZA S/ESPINAS 1 KG. 80,0% 5,4% 85,4%

PAPA BLANCA 1 KG. 84,7% -1,8% 82,9%

BANANA 1 KG. 75,8% 4,0% 79,8%

MANTECA (envase papel metálico)  200 GR. 73,1% 4,4% 77,5%

TAPAS P/EMPANADAS (HORNO) 12 U. 78,2% -1,5% 76,7%

ASADO 1 KG. 71,4% 3,1% 74,5%

JAMON COCIDO (al corte) 1 KG. 69,3% -0,4% 68,9%

PAPEL HIGIENICO (HOJA SIMPLE) 4 U. X 50 m. 67,5% 0,0% 67,5%

HAMBURGUESAS (envase cuadrado) 4 U. 56,0% 7,7% 63,7%

GASEOSA COLA 2,25 LT 59,1% -0,4% 58,7%

DULCE DE LECHE (Estilo Actual) 500 GR. 53,5% 3,9% 57,4%

JABON DE TOCADOR  150 GR. 53,9% 1,7% 55,6%

PAN LACTAL 420 GR. 52,9% 2,1% 55,0%

CAFÉ TORRADO 250 GR. 47,0% 6,6% 53,6%

LECHE SACHET 1 LT. 51,2% 1,5% 52,7%

LAVANDINA CONCENTRADA COMUN 1 LT. 44,9% 0,0% 44,9%

PAN FRANCES 1 KG. 38,8% -1,7% 37,0%

SAL FINA 500 GR. 29,8% 1,6% 31,4%

CERVEZA CRISTAL 1 LT. 25,5% 4,9% 30,4%

AGUA MINERAL S/GAS 1,50 LT 39,3% -9,7% 29,6%

ZANAHORIA 1 KG. 17,4% 6,2% 23,6%

ACELGA 1 KG. -4,5% 20,0% 15,5%

YERBA MATE 500 GR. 10,9% 2,3% 13,2%

LECHUGA CRIOLLA 1 KG. -22,7% 33,7% 11,0%

ZAPALLO ANCO 1 KG. 11,4% -10,2% 1,2%

CEBOLLA 1 KG. -35,4% 0,0% -35,4%
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4. SITUACIÓN NACIONAL 

4.1.6.2.a Importaciones  

 

4.1.6.2.b Importaciones 

 

 

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

 

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

Diciembre 931,9 220,5 335,5 36,9 128,5 192,5 17,1 0,8

2002 8.988,6 1.317,3 4.366,9 480,5 1.503,8 1.136,0 173,3 11,3

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 874,2 160,5 436,8 37,9 136,2 83,5 18,4 0,9

Noviembre 807,0 106,2 418,9 34,4 142,8 88,7 15,2 0,9

Diciembre 782,0 120,0 377,0 32,0 135,0 93,0 23,0 2,0

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% 

Diciembre -54,9% -60,4% -47,8% -43,2% -63,2% -48,8% -76,6% -52,9% 

2002 -55,8% -68,5% -40,5% -42,9% -55,9% -71,6% -67,6% -26,1% 

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% -44,6% -20,2% -12,1% -45,4% -75,8% -49,6% 12,5% 

Noviembre -39,5% -54,5% -19,5% -21,1% -26,5% -70,7% -60,2% 80,0% 

Diciembre -16,1% -45,6% 12,4% -13,3% 5,1% -67,6% 34,5% 150,0% 

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 

Diciembre 1.963,7 364,9 646,8 585,1 367,0 

2002 25.361,8 5.269,2 8.149,8 7.584,8 4.358,1 

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

Febrero 1.801,0 366,8 493,5 621,6 319,2 

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 2.250,5 369,9 829,6 667,8 383,3 

Octubre 2.229,0 281,1 788,4 691,3 468,3 

Noviembre 2.175,7 332,4 764,0 591,4 487,9 

Diciembre 1.960,0 310,0 686,0 588,0 376,0 

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% 

Diciembre -17,8% -5,2% -2,4% -27,6% -31,1% 

2002 -4,7% -12,9% 9,2% -8,7% -9,0% 

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

Febrero -2,1% -17,2% 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% -30,7% -5,6% -6,4% -19,7% 

Septiembre 2,4% -22,9% 34,8% -5,7% -2,9% 

Octubre 7,3% 0,9% 8,2% -1,2% 26,4% 

Noviembre 3,3% 26,1% 6,5% -16,3% 16,5% 

Diciembre -0,2% -13,3% 5,6% -- 2,0% 

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 2002-2003. 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. Enero 2003. Gran Buenos Aires 

 

  Variación porcentual respecto de 

Mes 
mismo mes del año 

anterior mes anterior 
diciembre del año 

anterior 

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% 

Diciembre 41,0% 0,2% 41,0% 

2003   

Enero 39,6% 1,3% 1,3% 
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 39,6% 1,3% 1,3% 

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

Indumentaria 57,3% -2,2% -2,2% 

Vivienda y servicios básicos 14,0% 1,3% 1,3% 

Equipamiento y mantenimiento del  hogar 49,7% 0,6% 0,6% 

Atención médica y gastos para la salud 29,2% 1,4% 1,4% 

Transporte y comunicaciones 28,4% 1,0% 1,0% 

Esparcimiento 48,2% 4,8% 4,8% 

Educación 6,8% 0,2% 0,2% 

Bienes y servicios varios 38,8% -0,2% -0,2% 

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 2002-2003  

 

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. Enero 2003 

 

 

 

 

 

 

  Variación porcentual respecto de 

Mes 
mismo mes del año 

anterior mes anterior 
diciembre del año 

anterior 

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% 118,8% 

Diciembre 118,0% -0,4% 118,0% 

2003    

Enero 106,0% 0,5% 0,5% 
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 106,0% 0,5% 0,5% 

Productos nacionales 102,4% 0,9% 0,9% 

Productos importados 153,1% -3,4% -3,4% 

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 2002-
2003    

 

4.3.1.a Evolución de los depósitos en moneda local 

En millones de pesos, al final de cada mes (salvo el indicado). Período 2002-2003 

  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 

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% 

Diciembre 105,72 0,6% 74,9% 74,9%  232,59 0,2% 55,8% 55,8% 

2003        

Enero 106,92 1,1% 71,3% 1,1%  235,22 1,1% 52,6% 1,1% 
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

2002   

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 67.929 14.625 2.079 13.295 34.597 3.333

Mayo  66.261 14.823 2.299 11.537 34.883 2.719

Junio 65.487 14.734 2.418 10.682 34.679 2.974

Julio 63.509 14.267 2.188 10.195 29.124 7.735

Agosto 65.274 14.323 2.307 9.837 30.759 8.048

Septiembre 65.355 14.717 2.360 9.593 31.397 7.288

Octubre 67.133 15.356 2.375 9.501 33.416 6.485

Noviembre 69.103 16.613 2.451 9.593 33.561 6.885

Diciembre 67.627 16.440 2.424 9.171 33.216 6.376

2003   

Enero 69.375 16.574 2.444 9.391 35.095 5.871

Febrero, 5 69.539 16.467 2.462 9.478 35.212 5.920
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 2002-2003 

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 2002-2003 

 

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

2002  

Febrero 96,00% 16,00% 18,70% 96,80% 520,60% 135,30%

Marzo  26,33% -9,88% 8,19% -12,90% 130,27% -56,32%

Abril -4,54% 2,64% 4,21% -11,76% -8,12% 51,98%

Mayo  -2,46% 1,35% 10,58% -13,22% 0,83% -18,42%

Junio -1,17% -0,60% 5,18% -7,41% -0,58% 9,38%

Julio -3,02% -3,17% -9,51% -4,56% -16,02% 160,09%

Agosto 2,78% 0,39% 5,44% -3,51% 5,61% 4,05%

Septiembre 0,12% 2,75% 2,30% -2,48% 2,07% -9,44%

Octubre 2,72% 4,34% 0,64% -0,96% 6,43% -11,02%

Noviembre 2,93% 8,19% 3,20% 0,97% 0,43% 6,17%

Diciembre -2,14% -1,04% -1,10% -4,40% -1,03% -7,39%

2003  

Enero 2,58% 0,82% 0,83% 2,40% 5,66% -7,92%

Febrero, 5 0,24% -0,65% 0,74% 0,93% 0,33% 0,83%

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

2002  

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 1.016 53 125 15 342 481

Julio 834 59 151 24 309 291

Agosto 936 25 197 18 364 332

Septiembre 1.006 22 207 24 370 383

Octubre 1.029 25 219 22 394 369

Noviembre 1.043 24 216 35 425 343

Diciembre 1.096 27 198 53 448 370

2003  

Enero 1.201 26 214 70 476 415

Febrero, 5 1.206 25 214 72 472 423

Fuente: CEDEM, Secretaría de Desarrollo Económico, GCBA, en base a datos del BCRA. 
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4.3.1.d Evolución de los depósitos en moneda extranjera. 

Tasas de variación mensual. Período 2002-2003 

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 
2002-2003 

Fin de Reservas 
internacionales

Billetes y 
Monedas

Base 
Monetaria M1 M2

2002  

Febrero 13.883 12.935 22.095 59.021 83.194

Marzo 12.780 14.033 20.506 48.128 87.041

Abril 12.171 14.810 21.325 46.349 82.282

Mayo  10.185 15.030 20.852 44.395 80.628

Junio 9.629 14.748 20.266 43.315 79.294

Julio 8.986 15.059 20.661 42.570 72.831

Agosto 9.102 14.916 21.472 42.252 74.328

Septiembre 9.404 14.857 22.903 42.476 75.260

Octubre 9.883 15.188 24.852 43.364 78.179

Noviembre 10.022 16.074 27.439 45.713 80.791

Diciembre 10.362 18.802 30.165 47.772 82.495

2003      
Enero 9.334 18.459 29.492 47.872 84.510

Febrero, 5 9.306 18.731 29.186 48.120 84.822

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

2002  

Febrero -53,50% -75,60% -72,70% -59,90% -62,30% -41,70%

Marzo  -78,48% -56,29% 9,59% -84,52% -88,07% -73,32%

Abril -43,67% -56,83% 0,00% -48,45% 4,38% -50,96%

Mayo  -48,16% -5,00% 16,25% -87,96% -17,22% -53,29%

Junio -12,94% -7,02% 34,41% -67,39% -8,80% -19,30%

Julio -17,91% 11,32% 20,80% 60,00% -9,65% -39,50%

Agosto 12,23% -57,63% 30,46% -25,00% 17,80% 14,09%

Septiembre 7,48% -12,00% 5,08% 33,33% 1,65% 15,36%

Octubre 2,29% 13,64% 5,80% -8,33% 6,49% -3,66%

Noviembre 1,36% -4,00% -1,37% 59,09% 7,87% -7,05%

Diciembre 5,08% 12,50% -8,33% 51,43% 5,41% 7,87%

2003  

Enero 9,58% -3,70% 8,08% 32,08% 6,25% 12,16%

Febrero, 5 0,42% -3,85% 0,00% 2,86% -0,84% 1,93%

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



Informe de Coyuntura – CEDEM – Febrero 2003 
 

_______________________________________________________________________ 
77

4.3.2.b Evolución de los agregados monetarios 

Tasas de variación mensual. Período 2002-2003 

 

Fin de Reservas 
internacionales 

Billetes y 
Monedas

Base 
Monetaria M1 M2

2002   

Febrero 1,00% 18,00% 8,80% 10,20% 22,10%

Marzo -7,94% 8,49% -7,19% -18,46% 4,62%

Abril -4,77% 5,54% 3,99% -3,70% -5,47%

Mayo  -16,32% 1,49% -2,22% -4,22% -2,01%

Junio -5,46% -1,88% -2,81% -2,43% -1,65%

Julio -6,68% 2,11% 1,95% -1,72% -8,15%

Agosto 1,29% -0,95% 3,93% -0,75% 2,06%

Septiembre 3,32% -0,40% 6,66% 0,53% 1,25%

Octubre 5,09% 2,23% 8,51% 2,09% 3,88%

Noviembre 1,41% 5,83% 10,41% 5,42% 3,34%

Diciembre 3,39% 16,97% 9,93% 4,50% 2,11%

2003      
Enero -9,92% -1,82% -2,23% 0,21% 2,44%

Febrero, 5 -0,30% 1,47% -1,04% 0,52% 0,37%

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

 


