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EVOLUCION DE LA ECONOMIA ARGENTINA 
111 TRIMESTRE DE 1992 

Luego de los importantes crecimientos, entre otros, en los niveles de 
producción, empleo, recaudación tributaria y reservas de divisas, y los 
marcados descensos en variables tales como precios y tasas de interés que 
se registraron desde la aplicación del Plan de Convertibilidad, el comporta
miento de los indicadores de la economía argentina durante el tercer 
trimestre de 1992, reflejan una mayor normalidad en las principales 
variables macroeconómicas. 

En la medida que la estabilidad se va consolidando la economía tiende a 
normalizarse y, obviamente, los indicadores económicos reflejan esa 
realidad. Así es como en algunos casos el crecimiento de las variables 
reales o los descensos de las nominales prosigue con tasas inferiores a las 
que se observaron en los primeros meses de la Convertibilidad y en otros 
casos se producen desmejoras en variables que en su gran mayoría habían 
registrado avances de consideración. 

Una rápida síntesis de las secciones que componen este Informe Económi
co permite destacar lo siguiente: 

La actividad industrial se sostiene en los altos niveles alcanzados, en 
un contexto de diversidad de comportamientos, observándose 
descensos en algunas ramas y sectores, mientras que otras conti
núan creciendo. 

Los indicadores de inversión prosiguieron aumentando a tasas 
elevadas, y se prevé que continuarán creciendo, previsión que tiene 
en cuenta los compromisos de inversión de las empresas privatiza
das. 



En lo referente a ocupación, la Encuesta Permanente de Hogares 
muestra un incremento en la oferta de trabajo que fue absorbida casi 
en su totalidad por nuevos puestos de trabajo en la actividad produc
tiva. Un análisis mas pormenorizado en materia de inserción laboral 
muestra un incremento en la ocupación asalariada y un descenso del 
cuentapropismo. 

Los precios tuvieron un ligero incremento en el tercer trimestre en 
relación a los valores observados durante el segundo trimestre, 
aunque son menores a los del primer trimestre de 1992. El promedio 
mensual del índice de precios al consumidor fue de 1 .4% mientras el 
mayorista alcanzó un valor promedio del O. 7% durante los últimos 
tres meses. 

La balanza comercial tuvo un déficit cercano a los 570 millones de 
dólares en los seis primeros meses del año. Este déficit es básica
mente producto de la duplicación registrada en los niveles de impor
taciones. Las exportaciones registraron un leve crecimiento respecto 
a 1991. 

El comportamiento de las cuentas públicas estuvo acorde con los 
lineamientos de la política macroeconómica, cumpliéndose en los dos 
primeros trimestres las pautas comprometidas con el Fondo Moneta
rio Internacional. En el tercer trimestre, la recaudación tributaria y los 
recursos transferidos a provincias continuaron con su tendencia 
positiva. 

Los mercados de capitales prosiguieron con la declinación iniciada 
hacia mediados de junio. Las caídas de mayor significación se 
observaron en el mercado accionario, mientras que en los títulos 
públicos el descenso fue menos significativo. 

Los ingresos de capitales durante el tercer trimestre se vieron 
atenuados, por lo que el Banco Central incrementó sus reservas de 
moneda extranjera a un ritmo menor. 
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El programa de reformas económicas continuó profundizándose con la 
aplicación de otras medidas complementarias tales como: las privatizacio
nes de empresas energéticas y del área de defensa, el proyecto de reforma 
del sistema jubilatorio, la firma del Pacto Federal y su ratificación por el 
Congreso de la Nación, y la elevación en término por segundo año conse
cutivo del Proyecto de Presupuesto 1993 al Congreso Nacional. 

Las modificaciones introducidas en las relaciones financieras entre el 
Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales, a partir de la puesta en 
marcha del Pacto Federal, permitió recomponer los haberes del sector 
pasivo y aseguró un piso a la transferencia de fondos a las jurisdicciones 
provinciales. 

Asimismo, se implementaron medidas y se dieron a conocer diversas 
iniciativas tendientes a alentar la competitividad y favorecer la inversión. Al 
respecto, cabe mencionar la eliminación de distintos impuestos distorsio
nantes de la actividad productiva, como así también, los recientes cambios 
en la estructura arancelaria y de reintegros a la exportación. Estas tienen 
como objetivo equiparar las condiciones de las ventas en el mercado 
interno y externo, eliminando los efectos distorsivos de la carga impositiva 
indirecta sobre las exportaciones y otorgando mayor racionalidad a la 
estructura arancelaria, sin disminuir el grado de apertura de la economía. 

El informe especial se refiere al Gasto Público Consolidado, su composición 
y en particular la participación del Gasto Público Social. Así también, se 
realiza un análisis histórico de la evolución del Gasto Público en divisas 
para evaluar su gravitación en el sistema económico. 
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NIVEL DE ACTIVIDAD 

Sector Industrial 
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Según estimaciones preliminares, la industria manufacturera registró 
durante el tercer trimestre de 1992 un nivel de actividad superior en un 
11, 7% respecto del observado en igual lapso de 1991 (gráfico 1.1 ). Por 
su parte los resultados de los primeros nueve meses de 1992 muestran 
un crecimiento de 15, 1 % con respecto a similar período del año 
anterior. 

Luego del formidable repunte de la producción industrial registrado 
desde abril de 1991, se observa en los últimos meses un mantenimiento 
en los altos niveles de actividad alcanzados. 

Esto se evidencia en la comparación con lo ocurrido en el segundo 
trimestre de 1992 que, en términos desestacionalizados, tuvo una tasa 
de crecimiento moderada (2%), lo cual no es de extrañar ya que ese 
período recoge fuertes incrementos en la producción industrial. 

Un ánalisis más desgregado por rama de actividad evidencia una 
diversidad de desempeños (ver cuadros 1.1, 1.2 y el apéndice estadís
tico), siendo los aspectos más destacados los que se exponen a conti
nuación. 

La rama elaboradora de bienes de consumo no durables ha 
exhibido en general sostenidos índices de expansión que se han 
visto moderados en el tercer trimestre, como en los casos de 
galletitas y bizcochos; gaseosas y cerveza. En tanto, se observan 
declinaciones del orden del 9,8% en la producción de harinas, y 
del 22,4% en aceites vegetales, comparando el tercer trimestre 
de 1992 con similar período del año precedente. 

Las ventas de cigarrillos, presentaron también demandas tonifica
das durante el trimestre julio-setiembre. Dichas ventas alcanzaron 
a 449 millones de paquetes superando en un 4, 7% a las despa
chadas en igual lapso de 1991. 

La industria productora de bienes de consumo durable presentó 
definidos y generalizados índices de crecimiento en respuesta a 
los requerimientos de una demanda estimulada por la baja infla
ción y la reaparición del crédito. 
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La industria automotriz presenta sostenidos niveles de fabricación, 
obteniéndose en el período julio-setiembre una producción de 
automotores de 75. 731 unidades las que comparadas con igual 
lapso del año anterior {43.372 unidades) implican una expansión 
del 74,6 %. De menor medida fue el incremento en heladeras 
(6,2%) y tractores {11,7%). en tanto que se registró una leve 
disminución en lavarropas (2%). 

la rama elaboradora de bienes intermedios ha mostrado durante el 
tercer trimestre un desempeño heterogéneo dentro de un contex
to general de retracción de los niveles productivos de este sector. 

La industria textil experimentó una caída durante el tercer trimes
tre del presente año, en especial en la producción de fibras 
sintéticas (45,2%). En papel y pastas para papel se verifica una 
disminución del 10,3% y del 13,3% respectivamente. Por su 
parte, la industria química registró aumentos en etileno (13,2%) y 
caídas en PVC, ácido sulfúrico y soda caústica (52%, 4.7% y 
20, 1 % respectivamente) 

Los despachos de cemento portland experimentaron durante el 
trimestre un crecimiento del 14,2%, como consecuencia de 
mayores demandas originadas en la expansión de la industria de la 
construcción. 

Por su par,te, la indu~tria siderúrgica refleja una situación difícil 
ocasionada por profundos cambios que se están operando en su 
estructura. El volumen de producción de los principales productos 
siderúrgicos revelan caídas en comparación con similar período del 
año anterior. 

En bienes de capital, se asiste a un proceso de generalizado 
crecimiento por la ampliación del horizonte económico que se ha 
producido desde la puesta en marcha del Programa de Convertibi
lidad, lo que ha permitido una importante recuperación en la 
inversión. 

Sector Agropecuario 

• En la campaña 1991-1992 se han producido aproximadamente 39 
millones de toneladas de granos. 
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Dentro de los cultivos de mayor importancia se observan incrementos en 
la producción de maíz (36,2%). y descensos en trigo (1O,1 %) y girasol 
(20, 7%), mientras que en soja se mantiene la producción en los niveles 
records de las dos campañas anteriores (cuadro A.1.3 del apéndice 
estadístico). 

Los rendimientos medidos en kilos por hectárea muestran significativos 
incrementos en maíz (11,6%) y en trigo (14,7%), manteniéndose 
constantes los de la soja, en tanto que disminuyen los del girasol. 

Para la campaña 1992-1993 se estima una menor producción de trigo y 
girasol, en el primer caso por la incidencia del factor climático. En tanto, 
se espera que la producción de soja y maíz se mantendrá en los niveles 
alcanzados en la campaña 1991-1992. 

En cuanto a las relaciones de insumo-producto, al comparar el tercer 
trimestre de 1992 con igual período de 1991 (cuadro 1.3), se aprecia: 

Un importante descenso del precio del gasoil en términos de trigo 
y novillo, una disminución leve respecto a la soja, en tanto se 
mantiene en relación al maíz. La disminución mencionada se debe 
a la recuperación del precio internacional del trigo y la soja, y del 
precio interno del novillo. Las recientes medidas tendientes a la 
rebaja del componente impositivo del gasoil permitirán una mayor 
reducción en el costo de este insumo. 

Importantes descensos del precio de los tractores en relación ·a 
los cuatro productos agropecuarios considerados, siendo más 
significativos los correspondientes al trigo, novillo y soja. 

Las caídas en las relaciones insumo-producto continúan eviden
ciando una parcial recuperación en los márgenes de rentabilidad 
agropecuarios ya observados en el segundo trimestre de 1992. 

Esta recuperación de los márgenes podrá acentuarse con la 
reciente implementación de los reintegros a la exportación, la 
reducción de los derechos a las ventas externas de soja y cueros, 
y la eliminación de la tasa del 1,5% con destino al INTA que 
hasta fines de octubre de 1992 gravaban las exportaciones. 

Por otro lado cabe mencionar que en los márgenes de rentabilidad 
del sector impactan negativamente los costos financieros. 
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La actividad extractiva mostró una expansión basada fundamentalmente 
en el sector de "otros minerales" y en yacimientos petrolíferos. 

En otros minerales se registró una mayor demanda proveniente del 
sector construcciones, que incidió en niveles más altos de extracción de 
los yacimientos. 

La producción de petróleo durante el tercer trimestre de 1992 tuvo un 
aumento del 15.9% en relación a idéntico período del año anterior. En 
una tónica distinta se ubica la producción de gas natural que en el 
trimestre presentó una leve declinación (1,6%). 

Adicionalmente el sector extractivo de petróleo se vió influido por 
noticias relevantes como la sanción de la Ley de Privatización de la 
empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Además de los efectos 
fiscales que producirá su venta, las expectativas están centradas sobre 
la evolución de la producción e inversión sectorial. 

Sector Construcciones 

* 

* 

El sector construcciones dió muestras de continuar con la expansión de 
su nivel de producción. La superficie de permisos acordados en el 
ámbito de la Capital Federal en el tercer trimestre de 1992 fue superior 
en más de un 70% a lo autorizado en idéntico lapso de 1991. Diferente 
evolución tuvo el número de permisos al registrar una disminución del 
8%. 

Lo expuesto implica una mayor dimensión media de las obras, lo que 
coincide con una relativa abundancia de construcciones no residenciales 
(locales comerciales, shopings, etc.) y residenciales de cierta categoría. 
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CUADR01.1 

PRODUCCION DE BIENES 
(variación % con respecto a Igual periodo del año anterior) 

CONCEPTO 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 
Petroleo Crudo 

Gas Natural 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

ALIMENTOS 
Harlnae 
Aceltee Vegetalea 
Galletllas y bizcocho• 
BEBIDAS 
Total de bebidae alcohóllcaa 
TEXTILES 

Hilados celulóalcoa 

Fibra• alnleticas 
Hlladoa alntétlcos 
PAPEL 

Papel 
Pastas para papel 
PRODUCTOS QUIMICOS 

Etileno 

P.V.C. 

Acldo sulfúrico 

Soda Caustica 
Petróleo (elaboración) 

Gaa llcuado 
Nafta Común 
GaaOll 

Jabones 

METALICAS BASICAS 
Acero Crudo 

laminados terminados- Total 
Planos 
No Planos 

Tubos aln costura 
Planos laminados en frlo 

Aluminio Primario 
MAQ Y APARATOS ELECTRICOS 
Heladeras 
lavarropas 

Automovlles 
Ulllitarios 

Carga y pasajeros 

Automotores - Total 
Tractorea 

CONSTRUCCION 
Permisos de Construccfon - Nro. 

Permisos de Construcción - Sup. 

FUENTE: Ministerio de Economía , en base a datos de Cámaras 
• Instituciones Privadas. 
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lllTRIM 92/ 
lllTRIM 91 

15.9 

-1.6 

-9.8 

-22.4 
12.2 

2.8 

-13.0 
-45.2 

·9.8 

-10.3 

-13.3 

13.2 
-52.0 ..... 

-4.7· 

·20.1 
11.8 
25.S 
14.9 

15.8 

13.S 

-19.5 
-4.4 
-2.5 

22.2 
-36.0 

-8.S 
-0.9 

6.2 
-2.0 

79.9 

44.6 
70.8 

74.6 
11.7 

-8.2 
70.8 J 



CUADR01.2 

INDICADORES DE DEMANDA 
(variación% con respecto a Igual periodo del año anterior) 

... 
c o N c E p To (1) lllTRIM 92/ 

lllTRIM 91 

Azúcar 1.4 
Cerveza 16.1 
Vino -6.3 
Gaseosas 14.1 
Cigarrillos 4.7 
Productos Farmacéuticos 9.0 
Aluminio - Ventas al mercado Interno 29.3 
Automotores 68.6 
Automóviles 70.6 
Utllltarlos 55.7 
Carga y pasajeros 67.2 

Tractores 12.8 
Cemento - Despachos mercado Interno 14.2 
Motonaftas - Total 6.8 

Común -5.7 
Especial 16.9 

Kerosene 8.2 
GasOll 6.1 
Energla Facturada (') 15.2 

(*) Julio-agosto 
(1) venta o consumo de los distintos bienes 

FUENTE: Ministerio de Economla en base a datos de Cámaras e Instituciones Privadas 
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CUADRO 1.3 

RELACIONES INSUMO - PRODUCTO DEL SECTOR AGROPECUARIO (*) 

Unidad 
Productos de 

Medida 

Trigo Quintales 
Maíz Quintales 
Soja Quintales 

Novillo Kiios 

(*) Cantidad necesaria de producto para comprar 
100 litros de gasoil o un tractor de 100 HP 

FUENTE: Ministerio de Economía 

'l. í ... 

3er Trimestre 1991 

Gasoil Tractor 
1001 100 HP 

3.23 3151 
3.23 3090 
1.67 1628 

35.00 34238 

"' '" 

Variación Porcentual 
3er Trimestre 1992 111 Trim 92/111 Trim 91 

Gasoil Tractor Gasoil Tractor 
1001 100 HP 1001 100 HP 

2.54 2248 -21.4 -28.7 
3.24 2873 0.3 -7.0 
1.61 1428 -3.6 -12.3 
33.00 29432 -5.7 -14.0 

-\ ,;i. 
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EVOLUCION DE LA INVERSION 

Los principales indicadores analizados por el Ministerio de Economía 
muestran que la inversión en los nueve primeros meses del corriente año 
continuó con el comportamiento positivo iniciado en 1991 . 

Este avance de la inversión prosiguió a tasas elevadas durante el tercer 
trimestre aunque a valores más moderados que los registrados durante el 
primer semestre. Este hecho es razonable ya que la comparación se 
realiza contra un período (tercer trimestre de 1991 l en el cual ya se 
había verificado una significativa recuperación de la inversión. 

El incremento en la inversión durante el tercer trimestre de 1992 se 
explica por la evolución de los siguientes indicadores (ver Cuadro 2.1 y 
Gráficos 2.1 a 2.3): 

Importaciones de bienes de capital: se estima que en el tercer trimestre 
de 1992 las importaciones de estos bienes serían un 75% superiores a 
las del tercer trimestre de 1991, crecimiento similar al ya observado en 
el primer semestre de 1992. De mantenerse la actual tendencia, las 
importaciones de bienes de capital del corriente año se ubicarían en 
niveles similares a los de 1980, cuadruplicando el nivel que alcanzaron 
en el año 1990. 

Máquinas-herramienta: las ventas en el mercado interno en el período 
enero-setiembre de estos bienes de capital de origen nacional se 
incrementaron un 99% con relación a idéntico período del año 
precedente. En el tercer trimestre de 1992 el aumento en relación a 
similar período de 1991 fue del 78%, continuando con la tendencia 
positiva registrada en 1991 . 

Automotores de carga y pasajeros: las ventas al mercado interno 
aumentaron un 37% en 1991 y el crecimiento continuó durante los 
primeros nueve meses de 1992, en el que se incrementó un 80% en 
relación a idéntico período de 1991. El rubro que lideró esta expansión 
fue el de transporte de pasajeros. 
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Tractores: luego del comportamiento adverso registrado en 1991, las 
ventas de tractores de fabricación nacional e importados tuvieron un 
repunte en 1992, registrándose en el tercer trimestre de 1992 un 
crecimiento del 12.8% respecto a similar período de 1991. 

Construcción: en la Capital Federal y diversos centros urbanos del 
interior del país, se observó en 1991 el inicio de nuevas obras y 
fundamentalmente la conclusión de obras semi-paralizadas, tendencia 
que continuó durante 1992. En concordancia con esta descripción se 
registró un aumento en los permisos de construcción en la Capital 
Federal y una expansión en las ventas de insumos para la construcción a 
nivel nacional, que en el caso específico de los despachos de cemento 
fue del 14.2% en el tercer trimestre de 1992 en relación a similar 
período del año precedente. 
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CUADR02.1 

INDICADORES DE INVERSION 
(variación % respecto a Igual periodo del año anterior) 

INDICADOR 9 MESES 92/ lllTRIM92/ 
9 MESES 91 (*) lllTRIM91 (*) 

~ENTA EN EL MERCADO INTERNO : 

~UTOMOTORES 80 59 
~EMENTO 18 14 
MAQUINAS HERRAMIENTA 99 78 
tfRACTORES 36 13 

MPORTACION DE BIENES DE CAPITAL 75 75 

(*) Datos Preliminares 

NOTAS 

- En automotores se Incluyen utllltarlos y vehículos para carga y p·asajeros 
de origen nacional 

- Los datos para Importaciones de bienes de capital son estimaciones 
en base al total de Importaciones 

FUENTE: Ministerio de Economia 
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INDICADORES DE INVERSION 
DESPACHOS DE CEMENTO 
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FUENTE: Ministerio de Economia 
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OCUPACION E INGRESOS 

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en el período compren
dido entre junio de 1991 y mayo de 1992 la ocupación continuó 
aumentando en los principales centros urbanos del país. 

Los datos de la mencionada encuesta muestran que el incremento de 
152.800 personas en la población económicamente activa (PEA), 
durante el período considerado, fue absorbido casi en su totalidad (97%) 
mediante la creación de 147.500 nuevos puestos de trabajo en la 
actividad productiva. En los cuadros 3.1 a 3.3 y en los gráficos 3.1 a 
3.3 se pone en evidencia la evolución registrada en las principales 
variables del mercado de trabajo. 

Cuando se discrimina la información de la EPH entre el Gran Buenos 
Aires (GBA), es decir, el conglomerado que comprende la Capital Federal 
y 19 partidos de la provincia de Buenos Aires, y los otros 24 centros 
urbanos relevados, se ponen de manifiesto ciertos aspectos que convie
ne destacar: 

En el GBA la oferta de trabajo se incrementó en 97.000 personas 
durante el período analizado, de las cuales 82.000 consiguieron 
nuevos empleos, lo que implicó un aumento del 2% en la ocupa
ción. Las 15.000 personas restantes que no lograron acceder a 
puestos de trabajo provocaron un leve incremento en la tasa de 
desocupación, la que pasó del 6.3% al 6.6% en este conglo
merado urbano (Cuadro 3.3 y gráfico 3.1 ). 

La situación fue distinta en los 24 centros urbanos del interior del 
país. La demanda de trabajo ascendió en 66.000 personas lo que 
no sólo permitió dar ocupación a las 56.000 personas en que se 
incrementó la población económicamente activa, sino que también 
dió empleo a 10.000 personas que con anterioridad engrosaban 
las cifras de la desocupación. 

Este comportamiento del mercado de trabajo en el interior del país 
implicó aumentos en el empleo (cuadro 3.2 y gráfico 3.1) y 
descensos en la tasa de desocupación, que pasó de 7.9% en 
junio de 1991 a 7.3% en mayo de 1992 (cuadro 3.3 y gráfico 
3.2). 
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Debido a esta favorable evolución de la ocupación, la tasa de 
desempleo para el total del país se mantuvo estable (6.9%) en las 
dos últimas mediciones realizadas por la EPH. 

La EPH realizó un estudio mas pormenorizado de la situación ocupacio
nal en el GBA obteniendo los siguientes resultados: 

A nivel de ramas de actividad se advierten incrementos signi
ficativos en la construcción (11.5%) y en la industria manufactu
rera (6. 7%), mientras que en el comercio y los servicios hubo 
cierta retracción (Cuadro 3.4). 

En cuanto a las modalidades de inserción ocupacional se observa 
un aumento de los asalariados del 4.5% y una disminución del 
3.5% en los trabajadores por cuenta propia. En la industria de la 
construcción es donde resulta mas notoria la incorporación formal 
de la mano de obra (Cuadro 3.4). El empleo asalariado en dicho 
sector se incrementó un 39.2%, revirtiéndose las tendencias de 
períodos anteriores, en donde la absorción del empleo se caracte
rizaba por su precariedad. 

Los asalariados industriales se incrementaron en un 12%, tasa 
que prácticamente duplica al crecimiento de ocupación de la 
rama. En el comercio la merma en los puestos de trabajo se debió 
exclusivamente a la disminución de los trabajadores por cuenta 
propia ya que el trabajo asalariado del sector aumentó . 

El indicador de demanda laboral que produce el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) en base a los pedidos de mano de obra 
efectuados en los periódicos de mayor circulación, corrobora el aumento 
ya comentado en la ocupación (Gráfico 3.3). 

En síntesis, los indicadores mas significativos sobre la situación ocupa
cional dan cuenta de la continuidad del efecto de la reactivación 
económica sobre el nivel de empleo. 
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En relación al nivel de ingresos de los sectores asalariados cabe señalar 
lo siguiente: 

El poder de compra del salario medio de la economía tuvo durante 
el tercer trimestre del corriente año una mejora del 6.4% respecto 
a igual período de 1991 (Cuadro 3.5 y Gráfico 3.4). 

En el sector privado se registró un incremento del 10.1 % durante 
dicho período. En este segmento de la economía los salarios de la 
construcción aumentaron un 40.2% siendo seguidos por los 
salarios industriales que crecieron un 9.4%. 

En el sector público el poder adquisitivo del salario se redujo un 
12.4%. La Administración Pública fue la que experimentó la 
mayor disminución ( 15. 7%), en tanto que en las empresas estata
les el descenso fue del 9.1 %. 

Respecto a los salarios de la Administración Pública debe señalarse que 
los valores presentados en este informe no recogen las modificaciones 
que surgen a partir de la implementación del nuevo escalafón denomina
do SINAPA, que en la actualidad alcanza una cobertura de alrededor de 
26.000 personas. Esta nueva serie salarial se encuentra actualmente en 
elaboración. 
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CUADRO 3.1 
EVOLUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
(Indice mayo 1989=100) 

LOCALIDADES MAY01989 MAYO 1990 

Total del Pais (1) 100 99.1 

Gran Buenos Aires 100 98.6 

Resto de localidades 100 99.9 

CUADR03.2 
EVOLUCION DE LA OCUPACION 
(Indice mayo 1989= 100) 

LOCALIDADES MAY01989 MAY01990 

!Total del Pais (1) 100 98.9 

Gran Buenos Aires 100 97.3 

Resto de localidades 100 101.4 

CUADR03.3 
TASAS DE DESOCUPACION 

LOCALIDADES MAYO 1989 MAYO 1990 

Total del País (1) 8.1 8.6 

Gran Buenos Aires 7.6 8.8 

Resto de localidades 9.8 8.3 

(1) Corresponde a las 25 localidades que releva la EPH. 
FUENTE : Ministerio de Economía en base a INDEC. 

32 

JUNIO 1991 MAY01992 

101.8 103.9 

99.7 101.9 

104.9 106.8 

JUNIO 1991 MAYO 1992 

103.4 105.6 

101.0 103.0 

107.2 109.7 

JUNI01991 MAY01992 

6.9 6.9 

6.3 6.6 

7.9 7.3 

.. 



... 

CUADRO 3.4 

EVOLUCION OCUPADOS EN EL GRAN BUENOS AIRES 
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL 
(Indice mayo 1989=100) 

RAMA DE ACTIVIDAD Y MAYO 1989 MAYO 1990 JUNIO 1991 
CATEGORIA OCUPACIONAL 

!TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD 100 97.3 101.0 

Industria 100 90.7 96.2 
Construcción 100 92.B 99.5 
Comercio 100 103.1 110.2 
Servicio 100 97.9 101.3 
Resto 100 101.5 98.0 

~SALARIADOS 100 97.8 101.3 

Industria 100 91.3 96.1 
Construcción 100 78.6 79.3 
Comercio 100 104.8 114.5 
Servicio 100 99.5 106.9 
Resto 100 104.2 94.7 

FUENTE : Ministerio de Economía en base a INDEC 
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CUADR03.5 

PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO 
(varlaclon % respecto a Igual período anterior) 

SECTOR 

SECTOR PUBLICO 

ADMINISTRACION PUBLICA (1) 
EMPRESAS ESTATALES 

SECTOR PRIVADO 

CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIA 
SERVICIOS 

SALARIO MEDIO DE LA ECONOMIA 

(*) provisorio 
(1) No refleja los ajustes salariales producto de la 
aplicación del SINAPA 

FUENTE: Ministerio de Economía 
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PRECIOS MINORISTAS V MAYORISTAS 

Durante el tercer trimestre de 1992 el incremento acumulado de precios 
fue del 4.3% a nivel del consumidor (IPC) y del 2.2% en el caso de precios 
mayoristas (IPM). Este comportamiento refleja, para el trimestre, una tasa 
mensual promedio del 1.4% en el IPC y del O. 7% en el IPM (ver Gráfico 
4.1 ). 

El IPC del tercer trimestre se ubica un 41.8% por debajo del registrado en 
el primer trimestre de este año, y el IPM resulta un 8.3% inferior para 
idéntico período. Las actuales tasas de variación de precios son 
significativamente bajas si se las compara con años anteriores e incluso 
con el inicio del propio Plan de Convertibilidad (ver Cuadro 4.1.). 

Desde el Plan de Convertibilidad los niveles alcanzados en precios 
mayoristas son sensiblemente mas bajos que los correspondientes a 
precios al consumidor. En el cuadro 4.2. puede apreciarse que el aumento 
del IPM en el último año fue del 4.4%, es decir, un promedio del 0.4% 
mensual, lo que coloca a dicho índice en niveles similares a los inter
nacionales. 

Por su parte, los precios al consumidor están disminuyendo en forma 
sostenida desde los comienzos del Plan de Convertibilidad. En el mes de 
setiembre la variación anual del IPC ha sido del 17 .9%, lo que arroja una 
tasa media mensual del 1.4%, y resulta un 21.6% menor comparada con la 
variación anual de abril (ver Cuadro A.4.1.). Este crecimiento se explica 
básicamente por los servicios privados y en algunas épocas del año por el 
accionar de los productos frescos. 

Los aumentos en la demanda de frutas, verduras, carne (vacuna y de ave) 
y otros productos frescos no han sido acompañados por incrementos en la 
oferta, por lo que el ajuste en general se ha realizado vía precios. 

El incremento de precios entre el tercer y el segundo trimestre de este año 
se explica por el aumento de verduras, carnes (ave y vacuna). pescado, 
aceites, frutas, derivados de la harina de trigo, alquiler de la vivienda, 
servicio doméstico, educación, electricidad y gas, y otros servicios. Las 
principales disminuciones tuvieron su origen en productos lácteos e 
indumentaria. 
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En cuanto a las estimaciones de los precios locales en dólares y en 
derechos especiales de giro (DEG) la situación es análoga a la comentada 
en la publicación referida al primer y segundo trimestre de 1992. 

En Setiembre de 1992 los precios mayoristas (agropecuarios y no 
agropecuarios), de la construcción, los salarios y los combustibles, se 
encuentran en términos de DEG en valores similares o inferiores a los 
observados para el período base 1980-1990 (Cuadro A.4.2). 

En el caso de la comparación en dólares, dichos precios se sitúan, en 
promedio, en niveles levemente superiores a los del período base y, por 
ende, a los correspondientes en términos de DEG. Esta discrepancia se 
debe a la devaluación del dólar respecto a las otras monedas relevantes en 
el comercio internacional (Cuadro A.4.3). 

El conjunto de bienes correspondientes al IPC y los servicios privados se 
sitúan en un nivel superior al promedio de la década pasada, tanto en 
dólares como en DEG. 

En serv1c1os privados es donde se observa un llamativo incremento de 
precios en términos internacionales, los valores de Setiembre de 1992 
superan en más del doble los correspondientes al período base. 

En síntesis, comparando con el promedio de la década pasada la mayoría 
de los precios actuales están en similar nivel. La situación es mucho más 
favorable si la comparación se efectúa con respecto al año 1980 en donde 
todos los valores eran ostensiblemente superiores. La única excepción es la 
de los servicios privados en donde el índice actual supera al de 1980. Estas 
disparidades en los precios relativos expresan las profundas 
transformaciones que están ocurriendo en la estructura económica 
argentina. 
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CUADR04.1 

TASAS MENSUALES DE VARIACION DE PRECIOS 
(Variación % con respecto al mes Inmediato anterior) 

PERIODOS. IPCNG IPMNG IPCOMBINADOS 

1991 

Enero 7.7 10.1 8.9 

Febrero 27.0 37.9 32.4 

Marzo 11.0 0.4 5.7 

Abril 5.5 1.4 3.4 

Mayo 2.8 1.0 1.9 

Junio 3.1 1.1 2.1 

Julio 2.6 0.4 1.5 

Agosto 1.3 -0.4 0.5 

Setiembre 1.8 0.4 1.1 

Octubre 1.4 0.7 1.0 

Noviembre 0.4 -0.9 -0.2 

Diciembre 0.6 -1.0 -0.2 

1992 

Enero 3.0 0.4 1.7 

Febrero 2.2 0.5 1.3 

Marzo 2.1 1.5 1.8 

Abril 1.3 0.1 0.7 

Mayo 0.7 o.o 0.3 

Junio 0.8 0.8 o.a 
Julio 1.7 0.9 1.3 

Agosto 1.5 0.6 1.1 

Setiembre 1.0 0.7 0,9 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a INDEC 
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CUADR04.2 

TASAS ANUALES DE VARIACION DE PRECIOS 
(Variación % con respecto al mismo periodo del año anterior) 

PERIODOS IPCNG IPMNG IPCOMBINADOS 

1991 
Enero 767.8 512.3 634.6 

Febrero 582.0 349.3 456.8 
Marzo 287.3 163.5 221.0 
Abril 267.0 148.8 203.6 
Mayo 232.1 133.0 179.4 
Junio 200.7 117.5 156.8 
Julio 178.3 110.1 142.7 

Agosto 144.4 78.5 109.7 
Setiembre 115.0 64.3 88.6 
Octubre 102.4 61.6 81.4 

Noviembre 91.3 58.1 74.5 
Diciembre 84.0 56.7 70.3 

1992 
Enero 76.0 42.9 59.0 

Febrero 41.6 4.1 21.7 
Marzo 30.2 5.2 17.1 
Abril 25.0 3.9 14.0 
Mayo 22.4 2.8 12.2 
Junio 19.6 2.5 10.8 
Julio 18.6 3.1 10.6 

Agosto 18.8 4.1 11.3 
Setiembre 17.9 4.4 11.0 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a INDEC 

41 





5. COMERCIO EXTERIOR 
.. 





* 

* 

* 

* 

COMERCIO EXTERIOR 

Las cifras provisorias del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) revelan que las exportaciones argentinas en el primer semestre de 
1992 alcanzaron un valor de 5.865 millones de dólares, creciendo un 
2,5% en relación a idéntico período de 1991. Por su parte, el valor de las 
importaciones fue de 6.437 millones de dólares, lo que representó un 
incremento del 111,5% respecto al primer semestre de 1991. 

En consecuencia, el saldo provisorio de la balanza comercial alcanzado en 
el primer semestre de 1992 arroja un resultado negativo de 572 millones 
de dólares, lo que .mplica un cambio en la tendencia de saldos positivos 
que se registraban en los últimos 11 años (ver gráfico 5.1 ). 

La información disponible para el primer trimestre de 1992 permite contar 
con una perspectiva sobre la composición de las compras y ventas al 
exterior, sobre todo si se tiene en cuenta que estas tendencias resultan 
confirmadas por las estimaciones preliminares realizadas para el primer 
semestre de 1992. 

El comportamiento de las ventas externas en el primer trimestre de 1992 
de los distintos grupos de productos fue muy disímil. Los principales 
aspectos a destacar son: 

El crecimiento en los valores de exportación de bienes primarios y 
manufacturas de origen agropecuario (19,2% y 14% respectivamen
te). Los primeros fueron impulsados por las mayores ventas de 
cereales, pescados, frutas frescas, miel, tabaco, y hortalizas y 
legumbres; en tanto que los segundos se explican por una expansión 
en las ventas de grasas y aceites, pieles y cueros, productos lácteos, 
hortalizas, legumbres y frutas preparadas, y residuos y desperdicios 
de la industria alimenticia. 
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Por su parte, las manufacturas de origen industrial verificaron una 
caída del 3,3% en donde el crecimiento de las ventas de los produc
tos químicos (12,8%), material de transporte (40,5%) y otros (8,8%) 
fue más que compensado por las caídas de· las exportaciones de 
metales comunes (29, 1 %) y máquinas y aparatos (3,6%) 

En lo que respecta a las importaciones efectuadas durante el primer 
trimestre de 1992, se observa un crecimiento del 121,6%, (Cuadro 5.2) 
con un comportamiento diverso entre los distintos grupos de productos: 

Las importaciones de bienes de capital y de bienes intermedios 
crecieron a una tasa inferior al promedio de las importaciones (84% y 
94,2% respectivamente). Cabe consignar que las importaciones de 
bienes de capital habían ya crecido en 1991 un 130%. 

Las compras externas de bienes de consumo, los vehículos para 
pasajeros y las piezas y accesorios de bienes de capital crecieron a 
una tasa superior al promedio (309,6%;1.337,2% y 217,6%, 
respectivamente). En los dos primeros casos, los aumentos se 
explican por la política de mayor liberalización del comercio exterior 
que posibilitó una recuperación de las compras externas de estos 
bienes. 

El análisis de las tendencias del comercio exterior argentino en el período 
1980-1991 revela un cambio de estructura tanto en las exportaciones 
como en las importaciones: 

Las exportaciones totales crecieron a una tasa promedio del 3, 7% 
medidas en dólares corrientes, durante el período en cuestión. 
Mientras las manufacturas de origen agropecuario e industrial 
evolucionaron a una tasa superior al promedio (4,3% y 6,2% respec
tivamente), los bienes primarios crecieron a un ritmo inferior (0,6%). 
El desarrollo observado explica los cambios en la composición, donde 
aumentan la participación de las ventas al exter,jor tanto de las 
manufacturas de origen agropecuario como las de origen industrial 
(Cuadros A.5.2 y A.5.4). 
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Dentro de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario 
los rubros que más impulsaron su crecimiento fueron las grasas y 
aceites, y los residuos y desperdicios de la industria alimenticia. 
Entre las manufacturas de origen industrial, se destacan primordial
mente los metales comunes, aunque la mayor parte de los rubros 
registraron crecimientos significativos. 

Por su parte, las importaciones sufrieron en la década de los 80 los 
efectos de las distintas políticas restrictivas al comercio exterior. La 
composición fue muy variable e influenciada por la evolución de los 
bienes de consumo. Se destacan en particular el avance de la parti
cipación de los bienes intermedios y el descenso de los combustibles 
en la mencionada composición de las compras en el exterior. 
(Cuadros A.5.3 y A.5.5). 
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CUADR05.1 

COMERCIO EXTERIOR 
Exportaciones por tipo de bien en millones de dólares corrientes 

BIENES EXPORTADOS 

Bienes Primarios 
Cereales 
Semillas 
Pescados 
Lanas 
Resto 

Manufacturas de 
Origen Agropecuario 

Grasas 
Carnes 
Residuos 
Pieles y cueros 
Resto 

Manufacturas de 
Origen Industrial 
Metales Comunes 
Productos Quimlcos 
Máquinas y Aparstos 
Material de transporte 
Reato 

Combustible y Energia 

TOTAL 

(') Datos Provisorios 
FUENTE: INDEC 

!TRIMESTRE 
-millones USS-

1991 1992 (*) 

540.6 644.3 
211.1 241.0 
91.1 52.7 
50.7 69.6 
23.e 12.e 
163.9 26e.2 

999.1 1139.3 
254.7 279.6 
214.3 19e.1 
203.5 317.9 
102.4 111.5 
224.2 232.2 

605.4 585.2 
203.0 144.0 
94.4 106.5 
111.6 107.6 
42.2 59.3 
154.2 167.e 
203.0 190.3 

2348.1 2559.1 
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VARIACION% 
ITRIM92/ 
ITRIM91 

19.2 
14.2 
-42.2 
37.3 
-46.2 
63.6 

14.0 
9.e 
-7.6 
56.2 
e.9 
3.6 

-3.3 
-29.1 
12.e 
-3.6 
40.5 
e.e 
-6.3 

9.0 



CUADR05.2 

COMERCIO EXTERIOR 
Importaciones por tipo de bien en millones de dólares corrientes 

Claslflcaclón por 
uso económico 

Bienes de Consumo 
Bienes Intermedios 
Bienes de Capital 
Piezas y Accesorios 
para Bienes de Capital 
Combustibles 
Vehlculos Automotores 
de Pasajeros 
Resto 

TOTAL 

(*) Datos Provisorios 
FUENTE: INDEC 

1 TRIMESTRE 

1991 1992 (*) 

138.6 567.7 
589.5 1084.6 
258.3 501.5 

174.7 554.9 
128.8 54.5 

7.8 112.1 
2.9 7.1 

1300.6 2882.4 
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VARIACION% 
ITRIM 92/ 
1TRIM91 

309.6 
84.0 
94.2 

217.6 
-57.7 

1337.2 
144.8 

121.6 
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FINANZAS PUBLICAS 

Las cuentas públicas en los primeros nueve meses del corriente año 
estuvieron acordes con los lineamientos trazados por la política macro
económica. En los dos primeros trimestres se cumplió satisfactoriamen
te con las metas fijadas en el acuerdo de Facilidades Ampliadas con el 
FMI y se descuenta que lo mismo sucederá cuando dichos objetivos se 
terminen de revisar para el tercer trimestre. 

El ahorro corriente del tercer trimestre de 1992, que alcanzó al 2,2% del 
PBI, es el más alto comparado con los dos primeros trimestres del 
corriente año. Este resultado se explica por el crecimiento en los 
ingresos corrientes y el correlativo descenso de los gastos corrientes, 
medidos ambos en términos del PBI (Cuadro 6.1). 

El superávit primario alcanzó en el período enero-setiembre 3.572 
millones de pesos y 2.289 millones si se descuentan los ingresos 
provenientes de las privatizaciones, los que en términos del PBI repre
sentan el 2,3% y el 2% respectivamente, superando este último a los 
observados en el período 1988-1991 (Cuadros 6.1, 6.2 y A.6.1). 

La presión tributaria durante el tercer trimestre fue del 25,2%, cifra que 
es más alta a la alcanzada tanto en el año 1991 como en los dos 
primeros trimestres de 1992. 

Los gastos corrientes, medidos en términos del producto, se reducen en 
0,8% en el tercer trimestre del corriente año respecto del segundo, 
debido a la menor incidencia de los intereses. El aumento del gasto 
corriente entre el primer y segundo trimestre fue del 0,6%, y se explica 
básicamente por las mayores transferencias a las provincias (0, 7% en 
términos del PBI) como consecuencia del ircremento de la recaudación 
de impuestos coparticipados. En el tercer trimestre se mantiene una alta 
incidencia de las transferencias a las provincias, que representó el 8, 7% 
del PBI. 
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En las prestaciones a la Seguridad Social se evidencia un aumento 
producto de la recomposición de los haberes jubilatorios. Mientras en el 
año 1991 estas prestaciones alcanzaban el 6,8% del PBI, en el tercer 
trimestre se elevaron al 8,3%. 

Durante el tercer trimestre de 1992, los ingresos tributarios totales se 
incrementaron un 25% con respecto a idéntico período del año anterior, 
debido fundamentalmente al crecimiento de la actividad económica, a 
las mejoras en la fiscalización tributaria y a los cambios en la legislación 
(Gráfico 6.1 ). 

Los recursos tributarios destinados a provincias crecieron un 26, 1 % 
durante el tercer trimestre de 1992 en relación a idéntico período del 
año anterior (Gráfico 6.2). 

El acuerdo suscripto en el mes de agosto de 1992 entre el gobierno 
nacional y las provincias, significó una disminución en el mes de 
Setiembre en los recursos con destino a las jurisdicciones provinciales, 
reasignándolos al sistema nacional de seguridad social con el fin de 
recomponer los haberes jubilatorios. 
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GRAFICO 6.1 
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CUADRO 6.1 

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO - BASE CAJA 1992 
(En % del PBI) 

CONCEPTO 

1. INGRESOS CORRIENTES 
Tributarlos 
No tributarlos 
Superavlt Cte.Emp.Públlcas 

2. INGRESOS DE CAPITAL 
Privatizaciones 
Otros 

3. GASTOS CORRIENTES 
Nación 
Salarlos 
Bs. y Servicios 
Otros 

Intereses Netos 
Transf. a Provincias 
Prestaciones de la Seg. Social 

4. GASTOS DE CAPITAL 

5. AHORRO CORRIENTE (1-3) 

6. SUPERAVIT PRIMARIO SIN 
PRIVATIZACIONES 

7. SUPERAVIT PRIMARIO 

8. SUPERAVIT TOTAL (1 +2-3-4) 

FUENTE: Ministerio de Economía 
(*) Datos Provisorios 
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ITRIM llTRIM lllTRIM(*) 

25.0 25.3 26.7 
23.0 23.5 25.2 
1.6 1.3 1.1 
0.4 0.5 0.4 

2.8 0.6 0.4 
2.7 0.5 0.3 
0.1 0.1 0.1 

24.7 25.3 24.5 
5.6 6.0 5.6 
3.3 3.2 3.1 
1.1 1.4 1.1 
1.2 1.4 1.3 
3.0 3.2 1.9 
7.8 8.5 8.7 
8.3 7.6 8.3 

1.1 1.4 2.3 

0.3 o.o 2.2 

2.3 1.8 2.0 

5.0 2.4 2.3 

2.0 -0.8 0.3 
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CUADRO 6.2 

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO· BASE CAJA 1992 
(En millonff de pe909 corrlentn) 

CONCEPTO 

1. INGRESOS CORRIENTES 
Tributarlos 
No tributarios 
Superavlt Cte.Emp.Públicas 

2. INGRESOS OE CAPITAL 
Privatizaciones 
Otros 

3. GASTOS CORRIENTES 
Nación 
Salarios 
Bs. y Servicios 
Otros 

Intereses Netos 
Transf. a Provincias 
Prestaciones de la Seg. Social 

4. GASTOS DE CAPITAL 

5. AHORRO CORRIENTE (1 ·3) 

6. SUPERAVIT PRIMARIO SIN 
PRIVATIZACIONES 

7. SUPERAVIT PRIMARIO 

8. SUPERAVIT TOTAL (1 +2·3·4) 

FUENTE: Ministerio de Economia 
(") Data provlsorto. 

ENERO FEBRERO 

3244.7 2791.4 
3042.9 2538.6 

203.6 175.4 
-1.8 77.4 

11.2 22.2 
6.2 12.5 
5.0 9.7 

3358.7 2916.3 
758.9 629.8 
469.0 341.1 
150.1 120.7 
139.8 168.0 
408.5 477.9 
955.2 932.2 

1236.1 876.4 

137.4 128.5 

·114.0 -124.9 

162.1 234.2 

168.3 246.7 

·240.2 ·231.2 

MARZO ABRIL MAYO 

2966.3 2995.4 3048.4 
2674.8 2775.9 2839.2 

209.9 160.7 123.1 
81.6 58.8 86.1 

964.6 99.0 6.8 
950.0 92.1 o.o 

14.6 6.9 6.8 

2603.1 2929.3 3190.6 
624.2 707.2 705.1 
376.4 375.3 364.8 
128.2 160.3 175.2 
119.6 171.6 165.1 
194.5 299.8 540.4 
912.3 1017.4 1064.1 
872.1 904.9 881.0 

124.6 141.2 170.7 

363.2 66.1 ·142.2 

447.7 231.6 234.3 

1397.7 323.7 234.3 

1203.2 23.9 -306.1 

'· 

ov,~• 

JUNIO JULIO(') AGOSTO(') SETIEMBRE(') 9 MESES 

3227.6 3671.9 3444.1 3311.3 28701.1 
3000.8 3463.1 3261.7 3135.8 26732.8 

176.7 145.9 139.2 136.5 1471.0 
50.1 62.9 43.2 39.0 497.3 

113.7 21.7 88.7 34.5 1362.4 
107.2 11.7 78.6 24.4 1282.7 

6.5 10.0 10.1 10.1 79.7 

3166.3 3408.9 3148.4 3008.0 27729.6 
775.5 753.7 737.6 682.7 6374.7 
424.3 484.9 368.9 362.6 3567.3 
179.0 141.4 146.6 158.6 1360.1 
172.2 127.4 222.1 161.5 1447.3 
327.0 210.1 326.1 222.6 3006.9 

1054.1 1104.2 1116.6 1180.0 9336.1 
1009.7 1340.9 968.1 922.7 9011.9 

184.3 284.0 305.4 293.0 1769.1 

61.3 263.0 295.7 303.3 971.5 

210.5 199.1 326.5 243.0 2289.0 

317.7 210.8 405.1 267.4 3571.7 

-9.3 0.7 79.0 44.8 564.8 
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MERCADO DE CAPITALES 

Los mercados de capitales prosiguieron durante el tercer trimestre de 1992 
con la tendencia descendente iniciada hacia mediados del mes de junio. Las 
caídas de mayor significación se observaron en los valores privados que se 
negocian en la Bolsa de Comercio y en el Mercado Abierto Electrónico, 
mientras que en los títulos públicos el descenso fue de menor considera
ción. 

Si la comparac1on se realiza entre el tercer trimestre de 1992 y similar 
período de 1991 se observa en general una recuperación de los valores de 
los títulos de la deuda pública, mientras que las acciones lideres -a pesar de 
la caída de los últimos meses - todavía registran un leve crecimiento entre 
los períodos mencionados. 

En lo que respecta a los títulos de deuda pública interna y externa puede 
decirse: 

El principal título de la deuda interna, es decir la serie 1989 de los Bonos 
Externos (BONEX) alcanzó, en promedio, en el tercer trimestre de 1992 un 
valor de paridad en dólares de 80,5 frente a valores de 73,8 y 57,3 en 
similares períodos de 1991 y-1990, respectivamente (gráfico 7.1). 

Los valores promedios alcanzados en el tercer trimestre del presente año 
implican un leve descenso frente a los valores promedios alcanzados en el 
segundo trimestre del año. Cabe señalar que se prevé lanzar una nueva 
emisión por 1 .000 millones de dólares de B_onos Externos serie 1992 que 
tiene como objetivo reemplazar las amortizaciones de títulos públicos que 
se vayan realizando. 

Desde el preacuerdo logrado en el marco del Plan Brady se afianzó el 
importante crecimiento de las cotizaciones de los títulos de la deuda 
externa argentina. El Guaranted Refinancing Agreement (G.R.A.) y otros 
títulos de la deuda externa serán canjeados por los nuevos bonos previstos 
en dicho acuerdo de refinanciación (al respecto puede consultarse el 
informe especial sobre el Plan Brady del Informe Económico Nro 1), estos 
nuevos títulos ya están cotizando en operaciones a futuro ("when and if 
issued") en los mercados internacionales. 
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El gráfico 7.2 muestra un valor promedio de 45,7 para los PAR BONOS en 
el tercer trimestre de 1992, que significa un aumento considerable en 
relación a similar período de 1991, en el que los G.R.A. (papel representati
vo de deuda de parecidas características a los actualmente cotizantes) 
valían 31,9 (gráfico 7.2). 

En lo que respecta al mercado accionario se observa que: 

Durante el tercer trimestre continuó el importante proceso de depuración en 
títulos privados, inicialmente en precios y luego en los volúmenes negocia
dos, proceso que había comenzado en el mes de junio. 

A pesar de lo expuesto, los volúmenes negociados en papeles privados 
durante el tercer trimestre de 1992 son de considerable significación, ya 
que alcanzaron los 3.976,6 millones de dólares. Esto representa un incre
mento del 151,5% frente a los 1.580,9 millones de igual período de 1991; 
y un crecimiento de 1 .170% frente a los volúmenes de 1990, época donde 
aún no se encontraba en vigencia la ley de Convertiblidad y los volúmenes 
negociados en la Bolsa de Comercio eran de escasa significación (gráfico 
7.3). 

A partir de junio los índices de precios de las acciones mas representativos, 
es decir, el MERVAL (refleja la cotización de las acciones líderes) y el de la 
Bolsa (comprende a todas las acciones cotizantes), manifestaron fuertes 
caídas. 

No obstante, los fuertes aumentos observados con anterioridad, es decir 
desde los inicios del plan de Convertibilidad en marzo de 1991 hasta 
mediados de junio 1992, hacen que los precios de las acciones aún 
manifiesten un leve crecimiento (3,3%) en el tercer trimestre en relación a 
similar período de 1991 (gráfico 7.4). 
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GRAFICO 7.1 

PARIDAD DE LOS BONOS EXTERNOS 
(por cada u$s 100 de valor nominal) 

120.0 

100.0 86.4 

80.011 68.7 
f ~ 

60.0 

Ol 

1 

40.0 
(.) 

20.0 

o.o 
1989 1990 1991 1992 

TERCER TRIMESTRE 

B SERIE 1987 - SERIE 1989 

FUENTE: Ministerio de Economia 



"' ... 

GRAFICO 7.2 

PRECIO DE LA DEUDA EXTERNA ( *) 
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GRAFICO 7.3 
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GRAFICO 7.4 
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SECTOR MONETARIO 

La tasa de interés pasiva (efectiva mensual por depósitos a plazo fijo a 
siete días) tuvo un valor promedio del 0,8% en el tercer trimestre de 1992, 
la tasa de interés activa fue del 2,6%, en tanto la tasa de call alcanzó en el 
trimestre un promedio apenas superior al de la tasa de interés pasiva (ver 
gráfico 8.1 ). Estos valores son menores a los observados en similar período 
de 1991 y resultan aún significativamente más pequeños si se los compara 
con el tercer trimestre de 1990, período previo a la ley de Convertibilidad. 

Los valores mencionados señalan la persistencia de un significativo 
diferencial (spread) entre tasas activas y pasivas. A la reducción de este 
spread contribuirá la reciente fijación de un tope del 2% para las tasas 
activas de bancos oficiales y de provincia, medida que fue rápidamente 
puesta en práctica por el Banco Nación, seguido posteriormente por el 
Banco Provincia de Buenos Aires y otros bancos provinciales. 

Con el Plan de Convertibilidad los agregados monetarios en pesos han 
recuperado buena parte de las posiciones perdidas durante las hiperinfla
ciones y el canje de depósitos por Bonos Externos (Plan Bonex). En el 
gráfico 8.2 puede apreciarse que el M1 en el tercer trimestre de 1992 fue 
el 6,8% del PBI superando ampliamente los valores que se habían registra
do en el similares trimestres de años anteriores. En cuanto al M3, su valor 
actual excede claramente los niveles de 1990 y 1991 y ya es superior al de 
1989, es decir el período previo al plan BONEX, 

La definición tradicional de agregados monetarios en pesos min1m1za los 
valores y el crecimiento del agregado monetario M3 al no contabilizar los 
depósitos en dólares. Las estimaciones para fines de setiembre muestran 
que el monto total de depósitos en dólares en el sistema financiero ya 
supera los 10.000 millones de dólares (pesos), equivalentes al 80% del 
total de depósitos en moneda nacional. 

La existencia de esta importante masa de depósitos en moneda extranjera 
no solo es relevante en términos de agregados monetarios, sino también en 
lo relativo a la capacidad prestable del sistema financiero, que se ha visto 
potenciada por la magnitud y el explosivo crecimiento de los mencionados 
depósitos. 
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En efecto, tal como puede visualizarse en el gráfico 8.3, los depósitos en 
dólares han alcanzado en el promedio del tercer trimestre de 1992 un valor 
estimado de 9.629 millones de dólares, lo cual implica un crecimiento del 
82,5% en relación al promedio del tercer trimestre de 1991 y del 419,9% 
en relación a similar período de 1990. Si bien el crecimiento en los últimos 
meses es más moderado, estos depósitos continúan incrementándose. 

Las reservas líquidas de oro y divisas continuaron también incrementán
dose. El nivel promedio del tercer trimestre de 1992 es de 10.166 millones 
de dólares, lo que representa un crecimiento de 5.101 millones de dólares 
con respecto a igual período del año anterior (ver gráfico 8.4). 
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1. ESTRUCTURA DEL 
GASTO PUBLICO 
CONSOLIDADO 





GASTO PUBLICO CONSOLIDADO 

1. Introducción 

El presente informe' tiene el propósito de dar a conocer la evolución de 
los gastos ejecutados por el sector público argentino, desde el año 1980 hasta 
1992 y los previstos para 1993. Los gastos públicos consolidados no 
financieros abarcan a los realizados por la Nación (administración central, 
acciones con fondos específicos y organismos descentralizados), empresas 
públicas, sistema nacional de seguridad social, provincias y municipios. 
Asimismo se incluyen los gastos de las obras sociales nacionales y 
provinciales, asignaciones familiares y sistemas previsionales de las provincias. 

La metodología utilizada se presenta en el anexo, junto con los cuadros 
estadísticos de los gastos públicos clasificados por finalidad, función y 
jurisdicciones políticas. 

2. El gasto consolidado 

2.1. El gasto público consolidado alcanzará en 1993 la suma de $ 69.107 
millones, equivalente al 41 .06 % del PBI. Dicho nivel denota una caída notoria 
respecto al registrado entre 1980 y 1983 (47 %) y entre 1984 y 1988 (43 
%). A partir de esta última fecha, la evolución del gasto total refleja 
claramente los efectos del ajuste sobre el sector público, que luego de haber 
alcanzado mínimos en 1990 y 1991, se estabiliza alrededor del 40 % del PBI, 
en 1992 y 1993. (cuadro Nº 1). 

Evidentemente, la profunda reforma del sector público y la desregulación 
del mercado, han permitido la reducción en los gastos y la superación del 
déficit fiscal. Pero, por encima de ello se ha configurado un nuevo esquema de 
división del trabajo entre el sector público, con sus diferentes niveles de 
gobierno, y el sector privado, acorde con. la Constitución Nacional y con las 
pautas generalmente aceptadas de eficiencia y equidad. 

2.2. Cabe destacar que los valores de la serie corresponden al sector público 
no financiero y reflejan sólo parcialmente las cuentas públicas, 
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CUADRO Nº 1 
GASTO PUBLICO CONSOLIDADO: NACION, EMPRESAS PUBLICAS 
PROVINCIAS, MUNICIPIOS, SEGURIDAD SOCIAL Y OBRAS SOCIALES 
En porcentaje del PBI 

Fl~Ar:Jr5Ar5,~[Jf:l~IO~ i1§~~1§mJ 1§§4-1§sn 1~§§ 1§§'5 

EROGACIONES TOTALES 47.~ 43.12 ~.19 

1 FUNCIONAMIENTO DEL ESTAOO 7.93 .... 5.97 

!1 GASTO PUBLICO SOCtAl Y EN RECURSOS HUMANOS 21.25 22.47 17.90 

11.1 Cultura, Educaclon y Ciencia y Tecnlca 4.32 5.11 4.25 
ll.2Salud 5.31 '·"" .... 
tl.3Vlvlenda 0.97 0.98 º·" 11.4 Blene&tar Soclal 0.73 1.00 1.14 
11.5 Seguridad Social '·" 8.19 .... 
11.ISTrabejo 1.15 0.02 0.82 
11.7 Otros Servicios Urbanol º·"' 0.99 0.83 

111 GASTO PUBLICO EN INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y 
EN SUBSIDIOS A LA ACTMDAD PRIVADA 11.08 9.74 7.57 

IV DEUDA PUBLICA 8.79 4.23 3.75 

11 GASTO PUBLICO SOCW.. Y EN RECURSOS HUMANOS TOTAL 21.2S 22.47 17.90 

11.1 GASTO PUBLICO SCX::IA.l. Y EN RECURSOS HUMANOS 
PRESUPUESTARIOS 15.49 16.74 13.26 

111.11 GASTO PUBUCO SOCIAL Y EN REOJRSOS HUMANOS 
NO PRESUPUESTARIOS S.75 S.72 ~ .. 

11.2 Salud {OCJM 90Clale8) 3.19 3.01 .... 
l.!5 Seguridad 90Clal (slsl p«N. MgUridad IOClaJ) 1.4' 1.83 1.3' 
11.8 Trabato (ulgMC!onM famltl&N9) 1.12 o.es o.eo 

NOTA: Los datos de provincias, municipios y extrapresupuestarios para el período 1988 - 1993, son provisorios. 
Los totales, pueden no coincidir con las sumas de las cifras parciales, por los redondeos de estas últimas. 

33 ... 

5.70 

20.n 

4.44 
•02 
o.es 
0.74 
8.13 
0.03 
0.92 

5.41 

1.lil7 

20.rl 

1~19 . ... 
102 
1.8' 
0.00 

FUENTES: Ministerio de Economfa, en base a datos de Secretaría de Seguridad Social, BCRA, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud y Acción Social, ANSSAL, FIEL, CEDES, ITDT. 

~ 

H~~n H~§~ 1§~ 

37.07 39.53 41.08 

6.79 7.14 7.13 

22.87 24.95 27.58 

4.70 4.93 •. 33 ,,,. '·"" .... 
º·" 0.78 o.eo 
0.78 0.95 1.30 .... 11.29 12.73 
0.87 0.81 º·" 1.2' 1.13 1.19 

4.71 4.3' 3.92 

2.70 3.10 2.'4 

22.87 24.95 27.'8 

16.71 18.98 21.2' 

~1• S.97 .... 
113 2.00 3.13 
2.18 :Z.3' 2.47 

º·" 0.73 0.73 



al no incorporar el déficit del Banco Central (BCRA). Los datos 
disponibles del mismo, para el período 1986-1989, son los siguientes: 

DEFICIT CUASIFISCAL DE CAJA 
(%del PBI) 

1986 2.65 
1987 3.40 
1988 1.60 
1989 1.93 

El concepto del déficit cuasifiscal de caja presenta la dificultad de 
que el BCRA, puede realizar una dinámica política de adquisición de 
activos, al mismo tiempo que postergar el pago de los intereses de la 
deuda pública. Por lo tanto, el gasto cuasifiscal resulta el indicador más 
adecuado de los gastos públicos ejecutados fuera del esquema 
presupuestario. 

El gasto cuasifiscal de caja, mide todas las actividades del BCRA, 
que requieren alguna forma de financiamiento interno o externo, medido 
ex-ante del recurso que lo financia 2

• 

GASTO CUASIFISCAL DE CAJA 
(%del PBI) 

Promedio 1980 - 1988 

Sector Externo Neto 
Sector Gobierno Neto 
Redescuentos Netos 
Intereses Pagados 
(Intereses Cobrados) 

Total 

(0.29) 
4.48 
5.72 
3.36 

(0.86) 

12.41 

A partir del Plan Bonex y del Plan de Convertibilidad, se reduce 
drásticamente el gasto cuasifiscal interno, debido tanto a la desaparición 
del financiamiento al gobierno, por parte del BCRA, como los 
redescuentos al sector financiero y la incorporación de los intereses 
dentro del esquema presupuestario. 

81 



En consecuencia, si al gasto publico consolidado (cuadro 1) se 
incorporara la información financiera del BCRA, la evolución de las erogaciones 
mostraría un nivel más elevado durante el período 1986-1989, para luego 
converger a valores aproximados a los registrados entre 1990 y 1993. 

3. Composición del gasto consolidado por sectores 

3.1. La composición del gasto presenta cambios sustantivos a lo largo de la 
serie, como puede observarse en los cuadros 1 y 2. En efecto, los gastos 
destinados al Funcionamiento del Estado registran una leve caída entre 1984 y 
1990, y se recuperan posteriormente sin alcanzar los niveles del principio de la 
serie. Dicha evolución se explica por la composición de los gastos de esa 
finalidad, que abarca las funciones indelegables del Estado (seguridad, 
defensa, justicia, relaciones exteriores, etc) y por lo tanto de escasa 
flexibilidad a la disminución. 

3.2. Los gastos en infraestructura económica y en subsidios a la actividad 
privada denotan una fuerte disminución, registrando en el año 1993, 
prácticamente un tercio del nivel del período 1980-1988. Ello demuestra el 
fuerte ajuste verificado en los gastos públicos, por efecto del proceso de 
privatización de las empresas. 

3.3. El gasto social y en recursos humanos {GPS), crece a un ritmo 
importante y observará el máximo histórico en 1993 con $ 46.414 millones, 
equivalente al 27 .58 % del PBI (anexo estadístico, cuadro A 1 ). Ello ocurre 
luego de haber alcanzado en 1991 y 1992, elevados niveles del 22.87 % y 
24.95 % del PBI. Cabe destacar que el incremento esperado de 5. 72 % del 
PBI en 1993 respecto al promedio del período 1980-1988, se puede explicar 
por la disminución de 6.59 % del PBI del gasto en infraestructura económica, 
o una combinación entre dichos gastos y la caída de los servicios de la deuda. 

Los gastos presupuestarios entre 1992 y 1993, denotarán un aumento 
de 2.27 % del PBI, mientras que los extrapresupuestarios (obras sociales, 
asignaciones familiares y previsión provincial) sólo crecerán un 0.36 %, 
siempre en términos del PBI. 

Los gastos en seguridad social, en los períodos 1980-1983 y 
1984-1988, registran valores de 7 .96 % y 8.19 % del PBI. Luego de la caída 
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CUADRON02. 
GASTO PUBLICO CONSOLIDADO: NACION, EMPRESAS PUBLICAS 
PROVINCIAS, MUNICIPIOS, SEGURIDAD SOCIAL Y OBRAS SOCIALES 
Como porcentaje de las erogaciones. 

~ 

LIDAD/~UN\;IUN 1 1980-83 

EROGACIONES TOTALES 100 

1 FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 16.90 

11 GASTO PUBUCO SCX::IAL Y EN RECURSOS HUMANOS 45.24 

11. 1 Cl.ilt\ira, Educaelon y Ciencia y Tecntea 9.20 
ll.2SaJud 11.27 
ll.3Vlvienda 2.09 
11. 4 Bienestar Social 1.06 
11.5 Seguridad Social 16.96 
11.STrabajo 2.46 
ti. 7 Otros Servicios Urbanoe 1.71 

111 GASTO PUBLICO EN INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y 
EN SUBSIDIOS A LA ACTMDAD PRIVADA 2'>59 

l IV DEUDA PUBLICA 14.28 

11 GASTO PUBLICO SOCIAL Y EN RECURSOS HUMANOS TOTAL 45.24 

11.1 GASTO PUBLICO SOCIAL Y EN RECURSOS HUMANOS 
PRESUPUESTARIOS 33.02 

111.il GASTO PUBLICO SOC:lAl. Y EN RECURSOS HUMANOS 
NO PRESUPUESTARIOS 12.2:2 

11.2 Salud (obras 90Clales) a75 
11.5 Seguridad eoclal (abt. prov . .-gurld.cl 90Clal) 3.07 
11.1!1 Trabajo (asigriaclonet lamlllves) 239 

1984.:S8 1989 1990 

100 100 100 

16.14 18.98 16.83 

03.02 50.06 61.39 

12.28 12.09 13.11 
12.9e 13.32 14.83 
2.20 1.92 2.84 
2.03 3.24 2.20 

19.12 16.16 24.03 
1.00 1.T7 1.8" 
2.15 236 V2 

2297 21.52 15.97 

7,87 10.84 5.81 

fil02 50.06 81.39 

'""'" 37.67 44.90 

13.66 13.19 18.4S 

'"' 7.8" 8.93 .... 3.83 5.T7 
1.73 1.71 1.78 

NOTA: Los datos de provincias, municipios y extrapresupuestarios para el periodo 1988 - 1993, son provisorios. 

FUENTES: Ministerio de Economia, en base a datos de Secretaria de Seguridad Social, BCRA, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud y Acción Social, ANSSAL, FIEL, CEDES, ITDT. 

1991 1!l!l<! 1993 

100 100 100 

18.33 18.0!5 17.36 

61.158 93.12 87.16 

12.8& 1248 12.98 
10• 12.81 13.28 
2.33 1.97 1.47 
210 ... ., 3.18 

24.51 29.'8 31.00 
2.34 2.04 234 
3.37 2.1!5 290 

12.70 11.00 a29 

7.29 7.83 9.18 

81.89 83.12 87.18 

40.09 48.01 51.74 

11!1.90 1!5.11 15.-42 

8 ... 7.33 """ 5.06 5.93 .. oo 
228 1.85 "'" 



de 1989 (5.69 %) se inicia un crecimiento continuo hasta 1993, donde 
alcanzarán el 12. 73 % del PBI. El incremento del GPS, a partir de 1989, está 
fundamentalmente determinado por las variaciones en los pagos previsionales. 

Para el año 1993, los gastos en cultura, educación y ciencia y técnica 
alcanzarán al 5.33 % del PBI ($8.972 millones), superiores al 4.93 % del PBI 
de 1992. No obstante el crecimiento que permitirá lograr el nivel más alto de la 
serie, en el futuro se deberá aumentar la participación de este sector dentro del 
gasto consolidado. 

El gasto en bienestar social, que comprende los programas nutricionales 
y los fondos sociales para los partidos del Gran Buenos Aires y para las 
provincias, ascenderá a un nivel previsto a ser ejecutado en 1993, también 
récord, de 1.30 % del PBI ($2.196 millones). 

En salud el gasto se ubicará en un nivel superior al de 1992 pero inferior 
a los de la serie. Los gastos del PAMI, cuyo crecimiento ha sido significativo 
en los últimos años y alcanza en 1993, los $ 2.000 millones, está incluido en la 
finalidad Seguridad Social (Anexo Estadístico, Cuadro A2). 

El gasto en vivienda es el único que disminuirá significativamente 
respecto al promedio histórico (0.60 % PBI en 1993 contra un nivel de 0.97 
% en 1980-1988). La operatoria FONAVI ha posibilitado la construcción de 
numerosas viviendas pero con elevado costo. La reorganización del sector con 
mayor participación de las provincias, los nuevos programas diseñados con 
multiplicidad de alternativas habitacionales y la activa participación de los 
beneficiarios directos, permitirán aumentar la eficiencia productiva y alcanzar 
similares soluciones que en el pasado. 

3.4. La deuda pública de los gobiernos consolidados, declina 
progresivamente, desde 6. 79 % del PBI entre 1980 y 1983, hasta 2,54 % en 
1993. 

4. Composición del gasto por jurisdicciones políticas 

4.1 La progresiva transferencia de serv1c1os sociales (educación media y 
técnica, establecimientos hospitalarios, programas nutricionales, vivienda, etc), 
iniciada en 1992, se afianzará en 1993. Este proceso modifica profundamente 
la relación Nación-provincias. El Estado Nacional es responsable de las 
funciones constitucionales, cultura, enseñanza universitaria, ciencia, 
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tecnología, y políticas básicas de salud y educación. Asimismo, se mantienen 
en su ámbito el sistema nacional de seguridad social, los sistemas de control y 
regulación de los sectores públicos privatizados o concesionados y la inversión 
pública en sectores prioritarios. Las provincias, por su parte, además de sus 
funciones propias, están a cargo de las acciones operativas de los sectores 
sociales. 

En esta línea se ubicará el financiamiento en 1993, de los programas 
sociales en el conurbano bonaerense y de necesidades básicas insatisfechas en 
el resto de las provincias y el fondo educativo, cuya gestión estará a cargo de 
las respectivas administraciones provinciales. 

El cuadro 3 presenta el efecto de las transferencias de servicios, a 
través de la proporción de los gastos de los gobiernos provinciales y 
municipales, respecto a los consolidados. Durante el período 1980-1988, el 
32.62 % de los gastos consolidados fueron ejecutados por las jurisdicciones 
provinciales y municipales, mientras que en 1992 y 1993 dicha participación 
será aproximadamente del 43 %. 

En los gastos sociales, la participación de la ejecución provincial y 
municipal en 1992 y 1993, respecto a los gastos consolidados, será del 
46.5% y 44.4 %, respectivamente. Dicha proporción se modifica de manera 
sustancial si se restan del total de los GPS los de seguridad social.pe esa 
manera la provincialización alcanzará en éstos años el 63.07% y 64.64 % 
respectivamente. 

El promedio de los gastos provinciales y municipales respecto a los 
consolidados fue, para el período 1980-1983, del 28. 77 % y del 35.98 % 
para 1984-1988. 
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CUADRO Nº3. 
GASTO PUBLICO GOBIERNOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 

Como porcentaje de las erogaciones consolidadas. 

~IFIJ!:DO~IFO~~l~FI 11§~~~ 19S4~1~~ ;gn~ u~~ 

EROGACIONES TOTAlES 28.n 30.08 37.88 ..... 
1 FUNCIONAMIENTO OEL ESTAOO 41.23 .4.7.42 47.24 51.41 

11 GASTO PUBUCO SO::IAL Y EN RECURSOS HUMANOS Je.74 43.'8 '8."3 ..... 
11.1 Cultura., EduuclOfl y Ciencia y Tecnlca ..... 61.0li 83.91 ..... 
tl.2Salud 38.n 47.57 47.41 '412 
11.3 Vivienda ..... ..... 02.71 .. ... 
U.49lenestarSoc:lal •7.76 '3.'8 49.87 79.24 
11.5 Seguridad Social 18.18 2235 23.88 2~03 

H.8Tr.bajo 
N. 7 Otro1 Servicios Urbanos 100.00 100.00 100.00 100.00 

tu GASTO PUBLICO EN INFRAESTRIJCTURA EOONOMICA Y 
EN SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD PRIVADA 20.04 2~84 23.78 33.03 

1 fVOEUDAPUBUCA 2 ... 2.00 10.!2 .... 

NOTA: Los datos de provincias, municipios y extrapresupuestarios para el periodo 1988 • 1993, son provisorios. 

FUENTES: Ministerio de Economfa, en base a datos de Secretaria de Seguridad Social, BCRA, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud y Acción Social, ANSSAL. FIEL. CEDES, ITDT. 

~ 

1§§1 1§§~ 1m 
..... 43.08 ..... 
...... 47.92 48.17 

..... .. ... ... .. .. ..... n.15 74.78 

... eo '3.20 ... .. ..... 
~·· 

..... 
88.00 00.7' ..... 
23.00 20.n 19.38 

100.00 100.00 100.00 

"3.08 '2.08 ... ,,,. 
8.41 5.81 7.22 
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CUADRO Nº A.1. 
GASTO PUBLICO CONSOLIDADO: NACION, EMPRESAS PUBLICAS 
PROVINCIAS, SEGURIDAD SOCIAL, OBRAS SOCIALES Y 
ASIGNACIONES FAMILIARES 
En porcentaje del PSI 

EROGACIONES TOTALES 

1 FUNCIONAMIENTO DEL ESTAOO 

1.1 Adminlatracl6n Gene1al 
l.2JU9ticla 
l.30ef'ensa 
U Seguridad 

H GASTO PUBLKX> 90CIAl Y EN AECURBOS HUMANOS 

11.1 Cultura, Educación '/Ciencia y T«::nlea 
11. 1. 1 Educacl6n Bale. 
11.1.1.1 Educaciónelementlll 
11.1.1.2 Educaci6n mec:1i. y '6cnlca 
11.1.2 Educ.c:lón SUperlor, Clenclay T6c:nica 
11.1.2.1 Educacl6naup.yuniviefsfl 
11.1.2.2 ClenclayT6c:nlca 
11.1.2.2.1 C&pac.yPromoc.Cientlflc:o-T6c:nlca 
U.1.2.2.2 lrmmfgael6n y o.arrollo 
n. 1.2.2.3 Ciencia y t6cnica .in d19crlmlnar 
H.1.3 CUitura 
11.1.4 Cutturayedue.tlndlM:r. 
ll.2Salud 
n.2.1 Atencl6n médica 
n.2.2 Obru Sociales 
11.2.3 Saneamiento AmblMrtlll 
U.2.4 Salud sin dl9Criminar 
U.3VMenda 
ll.4BienMWSoelal 
11.4.1 Asl.UmclalOClal 
11.4.2 Promoción .:x;laf 
11.4.3 Deportes y 19CrMCl6n 
tL4.4 ei.nesw IOClal llin dl9Cl'imlnar 

0.5 Seguridad Social 
H.5.1 Aeghne,_ P~lonales 
IUS.2 Asi9t9ncla. M6dlca 
ll.6Trabalo 
11.6.1 Aelaciolies laborales 
11.6.2 Asignaciones Fammarn 

H.70tros5ervfclo9Urbe.no9 

111 GASTO PUBLICO EN INFRAESTRUCTURA EOONOMK:A Y 
EN SUBSIDIOS A LA ACTMDAD PFIVAOA 

111.1 Producción Primaria 

m.2 Energla y Combustible 
111.31ndustflm 
m.4Serviclot 

• Hl.4.1 Turismo 
111.4.2Transporta 
111.4.3 Comunlcaclone>e 

• 111.4.4 Comercio y AlmacenaJe 
¡ 111.4.5 Seguros y Ananzas 

lll.5 Des.de la Econ. sin dlKriminar 

1 IV DEUDA PUBUCA 

47.05 

7.93 

2.04 
0.45 
2.95 
1.09 

21.25 

4.32 
2.89 
1.74 
1.1!5 
1.01 
0.02 
0.40 
O.DO 
0.29 
0.05 
0.10 
0.31 
!5.31 
1.35 
3.19 
0.50 
0.22 
0.97 
0.73 
0.18 
0.18 
0.15 
0.27 
7.96 
7.18 
0.81 
1.1!5 
0.03 
1.12 
o.eo 

11.08 

0.!57 
4.72 
0.74 
4.40 
0.03 
3.16 
0.72 
0.19 
0.30 
o.es 

8.79 

43.12 

0.88 

2.03 
0.52 
1.7!5 
1.5' 

22.47 

!5.11 
3.57 
2.30 
1.21 
1.ce 
0.88 
0.38 
o.ce 
0.2' 
O.DO 
0.1!5 
0.33 
5.34 
1.56 
3.01 
0.53 
0.25 
0.9' 
1.ce 
0.40 
0.14 
0.13 
0.40 
8.19 
7.29 
0.00 
0.92 
0.03 
0.89 

º·" 
9.7-4 

0.04 
3.02 
0.50 
4.24 
0.04 
2.91 
0.79 
0.19 
0.32 
0.54 

4.23 

35.19 

5.97 

2.111 
0.45 
1.43 
1.41 

17.90 

4.25 
2.97 
2.ce 
0.92 
0.91 
0.56 
0.33 
0.07 
0.20 
O.DO 
0.13 
0.2-4 
4.89 
1.40 
2.89 
0.39 
0.21 

º·" 1.1-4 
0.02 
o.ce 
o.ce 
0.37 
5.89 
5.03 

º·" 0.02 
0.02 
o.eo 
0.03 

7.57 

0.53 
3.-41 
0.35 
2.72 
0.04 
U12 
0.88 
0.13 
0.04 
0.57 

3.75 

33.'4 

5.70 

2.n 
0.45 
1.00 
1.42 

20.n ... 
3.11 
2.10 
1.01 
0.95 
0.03 
0.32 
0.07 
0.20 
O.DO 
0.12 
0.25 
5.02 
1.37 
3.02 

º·"" 0.22 
0.89 
0.7-4 
0.29 
o.ce 
0.03 
0.35 
8.13 
7.2' 
0.87 

º·" 0.02 
o.eo 
0.92 

!5.-41 

0.46 
2.39 
0.23 
1.133 
O.DO 
1.43 
0.17 
0.11 
0.07 
0.50 

1.97 

37.07 

0.79 

ª'" 0.50 
1.13 
1.74 

22.'7 

4.70 
a<.2 
2.38 
1.ce 
0.91 
0.04 
0.2' 
0.04 
0.17 
O.DO 
0.13 
0.2' 
5.32 
1.53 
3.13 
0.43 
0.23 

º·" 0.7' 
0.25 
o.oe 
0.02 
0.43 
0.09 
8.10 
0.90 
0.07 
0.02 
o.es 
1.25 

-4.71 

0.53 
1.00 
0.19 
Ul5 
0.04 
1.32 
o.ce 
0.18 
O.DO 
0.53 

2.70 

30.53 

7.14 

3.52 
0.81 
1.23 
1.78 

24.9!5 

4.03 

o.ce 
1.55 
:i.ee 
0.46 
0.20 
0.7' 
0.95 

11.29 
10.2e 

1.00 
0.81 
o.ce 
0.73 
1.13 

4.31! 

0.5' 
1.09 
0.19 
1.22 
0.02 
0.94 
0.07 
0.1!5 
0.05 
0.39 

3.10 

NOTA: Los datos de provincias, municipios, extrapresupuestarios para el período 1988-1993, son provisorios. 

41.08 

7.13 

3.50 
0.117 
1.14 
1.73 

27.50 . ... 

5.40 
1.70 
3.09 
0.46 
0.21 
0.00 
1.30 

12.73 
11.!531 

~=¡ 
0.23 
0.73 
1.19 

3.02 

0.52 
1.47 
0.18 
1.28 
0.02 
1.09 
0.07 
0.00 
O.DO 
0.37 

2.54 

FUENTES: Ministerio de Economía, en base a datos de Secretaría·de Seguridad Social, BCRA, Ministerio de Educación 
, Ministerio de Salud y Acción Social, ANSSAL, FIEL, CEDES, ITDT. 
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CUADRO Nº A.2. 
GASTO PUBLICO GOBIERNO CENTRAL: NACION, EMPRESAS 
PUBLICAS, SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, 
OBRAS SOCIALES Y ASIGNACIONES FAMILIARES 
En porcentaje del PBI 

EROGMX>NE9 TOTAlES 33.!51 27.81 21.66 19.61 2<160 22.00 ..... 
1 FUNCIONAMIENTO DEL ESTAOO 4.06 3.!51 3.15 2.n 3.20 3.72 3.70 

1.1 Admln19ttacl6n General o ... 0.94 0.97 o.ae 1.06 1.30 1.41 
l.2Jultlcla 0.17 0.21 0.19 0.18 0.24 0.31 0.37 
l.30ef9n .. 2.95 1.75 1.43 1.00 1.13 1.23 1.14 
t.4Seguridad 0.85 0.82 0.57 O.G7 0.7' 0.83 0.78 

11 GASTO PUBUCO SOCW. Y EN fECUASOS HUMANOS 13.44 12.68 .... 11.38 12.19 13.34 1!5.33 

11. t Cultura, Educación y Ciencia y T6cnlca 2.04 1.00 1.54 1.85 1.'6 1.13 1.3' 
11.t.t Educación Balea 0.06 0.87 0.60 0.68 º·"" 11.1.1.1 Educt1Ci6nelem9ntat 0.07 0.08 0.07 o.oe o.oe 
H. t.1.2 Educación media y 11'cnk:e o.eo 0.70 0.53 0.82 0.02 
11.1.2 Educación Superior, Clenc:lli y T6cnJca 0.95 0.00 o ... 0.88 0.82 
11.1.2.1 EdUCM:l6n sup. y umwtr.it. 0.!57 0.81 0.!51 0.!57 0.57 
11.1.2.2 ClencleyT6cnk:e 0.38 0.37 0.32 0.31 0.25 
11.1.2.2.1 Cap.e.y Promoc.Clentlfleo.T6enlea 0.00 0.00 0.o7 0.00 0.03 
11.1.2.2.2 lnvnt1g11el6n y Onarrollo 0.20 0.28 0.20 0.20 0.17 
11.1.2.2.3 Ciencia y técnica ltln d19C:rlmlnw 0.00 0.00 0.05 0.04 0.00 
11.t.3Cuttura 0.03 o.oe 0.05 0.04 0.04 
11.1.4 CU!turtiyeduc.91ndl9cr. 0.11 o.oe 0.05 0.00 0.03 
n.2aa100 3.20 2.80 2.47 2.70 2.68 2.37 2.61 
n.2.1 Atención mltdlca 0.23 0.28 0.31 0.24 0.22 0.20 0.27 
11.2.2 Qbru Sociales 2.80 2.42 2.10 2.30 2.41 2.11 2.31 
11.2.3 Sannmlento Ambientaj 0.14 0.06 0.03 0.02 0.02 0.00 0.03 
11.2.4 Salud sin dl9Crimlnar 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.00 0.00 
ll.3VMenda 0.15 0.11 0.05 0.05 0.06 o.oe 0.07 
ll.4Blene9tar9oclal 0.38 0.40 0.57 0.1!1 0.00 0.04 0.07 
11.4.1 "91n!tncl• 90Cial 0.00 0.24 o .... 0.12 0.07 
11.4.2 Promoción 90Clal 0.11 0.06 0.00 0.00 0.00 
11.4.3 OeportM y recreación 0.13 0.12 0.07 0.02 0.01 
11.4.4 Blenfttar 90Ciat sin dl9Crimlnar 0.00 0.06 0.05 0.02 0.02 
H.!5 Seguridad Soc181 .... 0.36 4.34 0.10 6.91 . ... 10.27 
11.5.1 ~!menes Prevlslon•lea !5.71 .... .... ~31 ~ .. 7.81 0.00 
11.5.2 Al latencia M6dlca 0.81 0.00 0.68 0.87 0.00 1.03 1.20 
IU5Trabafo 1.1!5 0.02 0.82 0.83 0.67 o.e1 0.00 
11.e.1 Aelaclonet LaboralM 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.06 0.23 
11.8.2 AllgnaclOMW Famfllates 1.12 0.00 0.60 o.60 0.85 0.73 0.73 
ll.7atro.SeMcloliUrb8nM 

111 GASTO PUBL.X:XJ EN INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y 
EN SUBSIDIOS A LA ACTMOAO PRIVADA 8.79 7.31 o.n 3.62 2.00 2.52 2.00 

111.1 Produed6n Prlmafia 0.18 0.17 0.13 º·"" 0.06 0.13 0.13 
111.2 Energla y Combustible 4.34 3.43 3.00 2.00 1.42 1.00 1.1!5 
lll.31nduwtrlu 0.00 0.40 0.31 0.19 0.13 0.14 0.13 
lll.4$ervlclM 3.18 3.08 2.00 1.17 0.08 0.60 0.07 
111.4.1 Turismo 0.00 0.02 0.02 0.03 0.02 0.00 0.00 
lll.4.2TrtV1Sport9 2.07 1.87 1.24 0.07 0.74 0.41 0.57 
111.4.3 Comunlceclone9 0.00 0.75 º·'"' 0.14 0.03 0.04 0.00 
111.4.4 Comercio y Almacenaje 0.18 0.17 0.13 0.10 O.te 0.14 0.04 
Ul.4.!5 SeguTM y Flnanzu 0.24 0.27 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 
111.!5 Des.de r. Econ. sin dl9Crimlnw 0.42 0.18 0.21 0.14 0.10 0.00 0.00 

rl DEUDA PUBLICA 8.82 4.10 3.35 1.00 2.53 2.02 2.3' 

NOTA: Los datos de provincias, municipios, extrapresupuestarios para el periodo 1988 - 1993, son provisorios. 

FUENTES: Ministerio de Economía, en base a datos de Secretaría de Seguridad Social, BCRA, Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud y Acción Social, ANSSAL, FIEL, CEDES, ITDT. 
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CUADRO Nº A.3. 
GASTO PUBLICO GOBIERNOS PROVINCIALES: PROVINCIAS 
MCBA, SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBRAS SOCIALES 
PROVINCIALES 

• En porcentaje del PBI 

... ,,.""'N , ..... tu -1~&1 1uK.L1. ...... KK 1Ml1~ 

EAOGAOONES TOTALES 

1 FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 

l. 1 Admtnls!JK:i6n General 
1.2.Juttlcla 
l3 o.t.n .. 
l.49egurld.t 

11 GASTO PUBlJCX) SOCIAL Y EN RECURBOB HUMANOS 

M.1 Cultura, Educm:t6n y Ciencia y T6cnlca 
n.1.1 Educacl6n8811ca 
11.1. 1. 1 Educacl6n 91emental 
11.1.1.2 Educación media y t6cnlcm 
11.1.2 Educacl6n S\Jpeflor, Ciencia y T6cnlca 
11.1.2.1 Educ.clónwp.yunlftt9lt. 
11.1.2.2 ClenelayT6cnlca 
11.1.2.2.1 c.p.c.y Promoc.Oentllk:o-Tknka 
11.1.2.2.2 tnvestlgacl6n y OM&rrollo 
11.1.2.2.3 Ciencia y t6cnlca lln dltcrlmlnar 
11.1.3 Cultura 
11.1.4 Culturayedue.slnd19cr. 
l.2Salud 
1.2. .j Atttnc16n médica 
11.2.2 ObruSoc:laletl 
11.2.3 Saneamiento Ambfental 
P.2.4 Salud1indl9crlmlnar 
H.3Vlvlenda 
11.4 Bienestar Social 
11.4.1 Aaf9tencla90Clal 

,.. 11.4.2 Promocl6n 90ciaJ 
11.4.3 Oeportet y recrNd6n 
11 . .t.4 Bienestar toelal •In dltcrlmlnar 
11.!5 Seguridad Soclal 
11.!5.1 Regfmenet Previsionalet 

"" ll.5.2~Midb 
ll.8Trablljo 
11.8.1 Relaciones Laborales 
H.8.2 Mlgnaclones Famlllarn 
11.7 Otro. Servic:lol UrbMoe 

m GASTO PUBLICO EN INFAAESTFlJCTURA EOONOMICA Y 
EN SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD PRIVADA 

m.1 Producción Primaria 
m.2 Energla y Combustible 
111.3Jnduatrlu 
m.4SeMcloll 
fH.4.1 Turillmo 
IH.4.2TraMporte 
trl.4.3Comunlcaclones 
111.4.4 Comercio y Almacenate 
111.4.5 Seguro. y Finanzas 
111.5 OH.de la Econ. 9ln dllcllmlnar 
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11.44 

2.'9 

1.17 
0.28 
O.DO 
1.04 

0.83 

2.19 
1.85 
1.09 
0.27 
o.oe 
O.DO 
0.01 
O.DO 
O.Q1 
O.DO 
0.07 
0.21 .... 
0.94 
0.30 
0.41 
0.20 
0.82 
0.23 
0.10 
0.05 
0.01 
O.DO 
1.<0 
1.<0 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
O.DO 

2.14 

0.41 
0.36 
0.02 
1.115 
0.03 
1.02 
0.03 
0.01 
O.DO 
0.20 

0.17 

1::1.215 

2.31> 

1.07 
0.31 
O.DO 
0.97 

8.47 

3.00 
2.02 
2.21 

º·"" 0.08 
0.07 
0.01 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
0.10 
0.20 
2.30 
1.00 
0.58 

º·'° 0.22 
0.87 
0.43 
0.18 
o.oe 
0.01 
0.20 
1.83 
1.83 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
O.DO 

2.31 

0.47 
0.38 
0.02 
1.10 
0.03 
0.98 
0.03 
0.01 
0.05 
O.:W 

0.13 

11.18 

2.03 

0.93 
0.26 
O.DO 
0.84 

7.00 

2 ... 
2.30 
1.ll1 
0.311 
0.07 
O.DO 
0.01 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
0.19 
2.DO 
o.se 
º·"° 0.37 
0.18 
0.83 
0.44 
0.18 
0.07 
0.01 
0.19 
1.30 
1.35 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
O.DO 

1.llO 

º·'° 0.31 
0.02 
0.83 
0.02 
0.54 
0.03 
0.01 
0.04 
O.:W 

º·'° 

l>t>IU 

11.84 

2.00 

0.94 
0.27 
O.DO 
0.8& 

8.01 

2.71 
2.30 
1.98 
0.39 
0.06 
0.07 
0.01 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
0.06 
0.20 
2.00 
0.80 
0.83 
0.37 
0.18 
o ... 

º·'° 0.17 
0.07 
0.01 
0.20 
1.95 
1.90 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
O.DO 

1.117 

0.41 
0.31 
0.02 
o.eo 
0.02 

º·"' 0.03 
0.01 
0.04 
O.:W 

0.11 

"'"l 
13.24 

2.41 

1.10 
0.31 
O.DO 
0.99 

0.78 

3.02 
2.02 
2.18 
0.44 

O.DO 
0.07 
0.01 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
0.00 
0.22 
2.30 
0.97 
0.72 
0.41 
0.20 

º·"" 0.'9 
0.18 
O.DO 
0.01 
0.21 
2.18 
2.18 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
O.DO 

1.80 

0.48 
0.37 
0.02 
0.02 
0.02 
0.151 
0.03 
0.01 
0.04 
0.40 

0.17 

1~02 

2.211 

1.00 
0.30 
O.DO 
0.00 

.... 
3.70 
3.30 
2.10 
1.11 
0.00 
0.07 
0.01 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
0.22 
2.37 
1.03 
0.7' 
0.41 
0.20 
0.72 
0.72 
0.22 
0.23 
0.01 
0.20 
2.30 
2.30 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
O.DO 

1.70 

0.43 
0.33 
0.02 

º·'" 0.02 
0.48 
0.03 
0.01 
0.04 
0.30 

0.17 

NOTA: Los datos de provincias, municipios, extrapresupuestarios para el período 1988 - 1993, son provisorios. 

14.44 

1.00 
0.30 
O.DO 

º·'"' 
10.41 

3.07 ..... 
2.29 
1.18 .... 
O.DO 
0.01 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
0.09 
0.23 
2.00 
1.DO 
0.711 
0.43 
0.21 

º·"" 1.04 
0.32 
0.33 
0.02 
0.37 
2.47 
2.47 
O.DO 
o.oo 
O.DO 
O.DO 

1.54 

0.30 
0.30 
0.02 
0.151 
0.02 

º·"' 0.03 
0.01 
0.04 

º·"" 
0.18 

FUENTES: Ministerio de Economía, en base a datos de Secretaría de Seguridad Social, BCRA, Ministerio de Educación 
• Ministerio de Salud y Acción Social, ANSSAL, FIEL, CEDES, ITDT. 
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CUADRO Nº A.4. 
GASTO PUBLICO GOBIERNOS MUNICIPALES 

En porcentaje del PBI 

lr"OAr'lH' 
~ 

1,.,,,,_,,,...., "1:14-1""" 1"º" 1,,,,u 1,,,, 1""" 1""" 

EROGACIONES TOTALES 2.10 2.26 2.10 2.39 3.23 3.01 ª" 
t FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO 0.78 0.82 0:1• 0.88 1.18 1.13 1.13 

t.1 Admlnlahcl6n GeMflll 0.78 0.02 º·"' 0.88 1.18 1.13 1.13 
l.2J!Jlticlli 
1.3 Oef91lu 
L4Segurtct.ct 

1 GASTO PUBUOO SOCIAL Y EN FECURBOS HUMANOS 1.18 1.32 1.20 1.'40 1.89 1.7!1 1.84 

1.1 CUitura, Educ.ctón y Clenclll y Tknlcm 0.08 0.08 0.07 0.00 0.11 O.tt 0.12 
l. 1. 1 Educ9cl6n e-lea 0.08 0.08 0.07 0.08 0.11 0.11 0.12 
1.1.1.1 Educación Mmental 0.08 0.08 0.07 0.08 0.11 0.11 0.12 
1.1.1.2 Educacl6n media y '6cnlca 
1.1.2 Educación Superior, Oencle.y T6c:nlca 
11.1.2.1 EducllClónarp.yunfwrwlt. 
11. t.2.2 Ciencia y T&cnlca 
11.1.2.2.1 c.p.c.yPromoc.~T6c:nlca 
11.1.2.2.2 lrwwltglcl6n y OIMnollo 
11.1.2.2.3 Ciencia y t*:nlca 91n di.c:rimlnar 
11.1.3 Cultura 
H.1.4 Cultura y educ . .in dilcf. 
ll.2S.lud 0.18 0.24 0.23 0.20 0.34 0.32 0.34 
11.2. 1 Alencl6n médica 0.18 0.24 0.23 0.20 0.34 0.32 0.34 
11.2.2 Obra Soclaln 
R.2.3 Baneamlento Ambiental 
1.2.4 8.iud 1tn dlKrimlNW 
ll.3Vlvlendli 
u BienMtar Social 0.12 0.13 0.13 0.14 0.19 0.18 0.10 
ll.4.1~1al0clat 

11.4.2 Pn:nnoc16neoclal 
11.4.3 OeportM y rwcl99d6n 
11.4.4 Bienetlar 90Clal .in cllc:rlmlnar 0.12 0.13 0.13 0.14 0.19 0.18 0.10 
11.!5 Seguridad Socia! 
11.!5.1 AeglmeM9 PrwlskxWes 
11.5.2 Alllt9nclll M6dlca 
tl.8Traba)o 
11.6.1 Aalaclonet laboralel 
1.8.2 Allgnaclonn Fmmlllarel 
l.7etro.SetvtclotiUrtlrano9 0.80 0.88 0.83 0.02 1.20 1.13 1.19 

11 GASTO PUBUCO EN INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y 
EN SUBS!OI09 A LA~ PFIVADA 0.14 0.12 0.10 0.11 0.1~ 0.13 0.20 

111.1 Producción Primaria 
111.2 Energl• y CombvtttbMi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 
lll.3100usb1u 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 
lll.4Servlck» 0.07 0.06 0.00 0.08 0.07 0.07 O.to 
111.4.1 Tulfsmo 
lll.4.2TraJ1sporte 0.07 0.08 O.O!l 0.08 0.07 0.07 0.10 
lh.4.3 Comunlc9clonH 
ITI.4.4Comen:loy Al~ 
ITI.4., Segu1t111 y Flnanzm 

m.' On.d9 i. Econ. sin dl9crlmlnar 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 

rv DEUDA PUBLICA 

NOTA: Los datos de provincias, municipios, extrapresupuestari.os para el período 1988 - 1993, son provisorios. 

FUENTES: Ministerio de Economía, en base a datos de Secretaría de Seguridad Social, BCRA, Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud y Acción Social, ANSSAL, FIEL, CEDES, ITDT. 
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METODOLOGIA 

El Gasto Público Consolidado (GPC). comprende a las erogaciones 
presupuestarias de Nación, provincias, municipios, empresas públicas y 
sistema nacional de seguridad social, y las extrapresupuestarias de obras 
sociales, asignaciones familiares y sistemas previsionales provinciales. 

El GPC se clasifica de acuerdo a las finalidades en: 

l. Funcionamiento del Estado; 
11. Gasto público social y en recursos humanos; 
111. Gasto público en infraestructura económica y en 

subsidios a la actividad privada; y 
IV. Deuda pública. 

Los gastos del funcionamiento del Estado, a su vez se desagregan 
en: a) administración general, b) justicia, c) defensa, y d) seguridad. Los 
gastos sociales, en: a) cultura, educación, ciencia y técnica, b) salud, c) 
vivienda, d) bienestar social, e) seguridad social, f) trabajo y g) otros 
servicios urbanos. Los gastos en Infraestructura económica en: a) produc
ción primaria, b) energía y combustible, c) industria, d) servicios, y e) 
desarrollo de la economía sin discriminar. 

1. GASTOS PRESUPUESTARIOS 

1. 1. Administración Nacional 

Los gastos de la Administración Nacional (administración central, 
acciones con Fondos Específicos -antes cuentas especiales- y organismos 
descentralizados), empresas públicas y sistema nacional de seguridad 
social, se refieren a presupuestos ejecutados, en etapa de compromiso y 
clasificados por finalidad y función. 

La información de los gastos en el período 1980-1986, surge de 
ITDT (1991 )3

, y la fuente originaria de los mismos es la Secretaría de 
Hacienda. Entre 1987 y 1991, no se dispone de información consolidada 
por finalidad y función, motivo por el cual se lleva a cabo un relevamiento 
en la Contaduría General de la Nación (CGN). El mismo comprende a los 
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gastos clasificados por finalidad, función, programa, e inciso, apertura que 
posibilita la consolidación entre distintos niveles de gobierno. Los datos de 
1992 y 1993, corresponden a presupuestos ajustados. 

Las transferencias que realiza la Nación a provincias, municipios, 
empresas públicas, obras sociales y sistema previsional, están excluidas de la 
Administración Nacional, y asignadas a la jurisdicción ejecutora del gasto. La 
razón de la utilización de este criterio contable es evitar la doble 
contabilización, tanto por parte de la jurisdicción que financia como por la que 
recibe y ejecuta. 

Las empresas públicas y entes binacionales, están computadas de 
acuerdo con la metodología internacional (déficit neto de intereses más 
inversión real). En base a la información de las Secretarías de Hacienda, Obras 
y Servicios Públicos, y Energía, se confecciona una serie por empresa y por 
año, que se asigna por finalidad y función. 

Los gastos de seguridad social están conformados por los pagos de 
jubilaciones y pensiones del sistema nacional de seguridad social, regímenes 
especiales de retiro (policía, instituto de ayuda financiera, etc). asignaciones 
familiares y otros subsidios; también se incluyen los costos administrativos y 
las erogaciones del Instituto de servicios sociales de jubilados y pensionados 
(INSSJyP). 

Los intereses nominales de las deudas de Administración Nacional y 
empresas públicas, están incluidos en deuda pública, y provienen del esquema 
Ahorro - Inversión - Financiamiento. 

1.2. Provincias. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Municipios. 

Los gastos provinciales clasificados por finalidad y función, entre 1980 
y 1986, provienen de la Secretaría de Hacienda. Los datos del período 1987-
1991, se estiman, en base a la siguiente información: a) esquema Ahorro
Inversión-Financiamiento por provincia (Secretaría de Relaciones Fiscales y 
Económicas lnterprovinciales). y b) ejecuciones de gasto (finalidad-función), 
provistas por trece provincias, a solicitud de la Secretaría de Programación 
Económica. 

El nivel de los gastos anuales, corresponde al total de las erogaciones 
del esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento, al igual que los datos sobre 
deuda provincial, apoyo a gobiernos municipales, subsidios a la educación 
privada y otros. La asignación por finalidad-función, se realiza en base al 
comportamiento histórico, transferencias con asignación específica del 
gobierno nacional, y los resultados de la información proporcionada por las 
provincias. 
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El nivel de gasto provincial para 1992 y 1993, se calcula a partir de 
los recursos -coparticipación, recursos propios, aportes del Tesoro 
Nacional y regalías- y déficit, y se realizan ajustes, a fin de estimar la 
correspondiente ejecución. El cálculo por finalidades contempla el impacto 
de las transferencias de servicios sociales a las provincias, y gastos 
sociales financiados por el impuesto a las ganancias. 

Los gastos totales de municipios, para el período 1980-1988, 
provienen de FIEL (1991) 4

• Entre 1989 y 1993, se estiman en base a la 
evolución de las transferencias provinciales a dichos gobiernos locales. 

La asignación por finalidad, se calcula, en base a la estructura 
observada en algunos años, para una muestra de municipios. 

Cabe señalar que la información correspondiente a provincias 
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y municipios, para el período 
1988-1993, es provisoria. 

2. GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Los gastos extrapresupuestarios, comprenden obras sociales, 
incluidas en la finalidad "salud", asignaciones familiares, en "trabajo" y 
sistemas previsionales provinciales, en "seguridad social". 

La contabilización de los aportes realizados por el Estado, en su rol 
de empleador, para previsión, obras sociales y PAMI están incorporados 
en los gastos en personal del sector público. Hasta el presente, dichos 
aportes no están deducidos de las finalidades y funciones 
correspondientes, implicando una duplicación en los valores, por esos 
montos. La estimación de dichas erogaciones, para los gastos sociales 
consolidados oscila en 1 % del PBI. 

2. 1. Obras Sociales 

Las obras sociales consideradas son las pertenecientes al ANSSAL, 
las provinciales y las independientes del régimen nacional. Los gastos 
corresponden a los rubros salud, turismo, asistencia social, etc. 
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Los datos para el período 1980-1988, provienen de FIEL (1991 )5
, 

ajustados con estimaciones de otras fuentes públicas (ANSSAL) y privadas 
(CEDES (1988) 6

; ITDT(1991 )7
). Los años 1989 y 1990, se estiman a partir de 

la información disponible, consistente con la evolución de otros indicadores, 
como son la evolución salarial y del empleo. 

El cálculo para 1991 y 1992, se realiza en base a la expansión de la 
recaudación del Fondo de redistribución -donde se deposita el 1 O % de los 
aportes y contribuciones a las obras sociales y el 50 % de los aportes 
extraordinarios- y del Sistema único de seguridad social (SUSS). El año 1993, 
se proyecta de acuerdo a la evolución prevista para los aportes y contribucio
nes. 

La información del INSSJyP, para los años 1989 y 1990, corresponde a 
registros propios. A partir de 1991, se estiman los gastos en base a las 
recaudaciones proporcionadas por la Secretaría de Hacienda, suponiendo, que 
durante estos años, dicha obra social no registra déficit. 

La estimación de los gastos de las obras sociales provinciales, a partir 
de 1989 y hasta 1993, se calcula en base a la evolución de las erogaciones en 
personal y del empleo de las administraciones provinciales. 

2.2. Asignaciones familiares 

El sistema comprende a las Cajas de subsidios familiares para Empleados 
de comercio, de la Industria y Personal de la estiba. 

La información sobre prestaciones familiares y pasividades del sector 
privado, hasta 1988, proviene de Hulsberg H. (1989) 8

. A partir de allí, hasta 
1992, se estiman las prestaciones y gastos administrativos en base a 
información de la Secretaría de Seguridad Social. 

2.3. Sistemas previsionales provinciales 

Las erogaciones totales de los regímenes provinciales, hasta 1988, 
surgen de FIEL (1991 )9

, posteriormente se estiman, en base a información del 
Ministerio de Economía. 

Por último, cabe señalar que la información sobre gastos 
extra presupuestarios está sujeta a revisión. 
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3. SERIE DE PBI UTILIZADA 

PBI a precios de mercado 

PERIODO 

AÑOS 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

PBI a precios 
de mercado. 
(PBlpm) 
(en miles de $ corrientes) 

2.83 
5.48 

14.76 
68.27 

528.10 
3959.30 
7430.90 

17310.90 
78479.30 

2558000.00 
51564400.00 

129469200.00 
153005000.00 
168306000.00 

FUENTE: BCRA. 
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1. Se presenta una síntesis de los resultados preliminares del documento 
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CEDES. Buenos Aires. 

7. ITDT (1991). Op. cit. 
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2. GASTO PUBLICO 
CONSOLIDADO EN 

DIVISAS 





• 

ESTIMACION DEL GASTO EN DIVISAS DEL SECTOR PUBLICO 
CONSOLIDADO: 1961-1993 

El objetivo del documento' es presentar la evolución e incidencia 
del Sector Público en el desenvolvimiento de la economía argentina de los 
últimos 32 años, a partir de un indicador del Gasto Público expresado en 
Dólares Estadounidenses y en Derechos Especiales de Giro. La información 
procesada, referida a la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria, 
responde a similares fuentes y cobertura que el informe sobre el Gasto 
Consolidado en Pesos, no obstante haberse utilizado para la confección de 
diferentes indicadores. 

Aún cuando se siguen similares criterios metodológicos de ante
riores trabajos 2

, se ha incorporado una importante corrección, en el período 
bajo análisis, al nivel del PBI a Precios de Mercado elaborado por el BCRA. 
Dicha modificación resulta de vital importancia para los resultados que se 
obtienen en relación al nivel y la trayectoria, a lo largo de la serie, de la 
presencia del Sector Público en la economía. 

El indicador obtenido cumple con el doble propósito de mostrar 
por un lado la evolución real, medida en divisas, del Gasto Público para un 
tamaño de economía equivalente. Por otra parte, proporciona elementos de 
juicio sustanciales para la medición del nivel del tipo de cambio comercial, 
como consecuencia de que el Gasto Público representa una medida de la 
presión fiscal que la economía impone sobre los factores dedicados a la 
producción de bienes comerciables. 

Los resultados obtenidos nos indican un nivel de Gasto Consolidado 
Promedio, para la serie presentada, de U$S 50.509 y DEG 43.324 Millones de 
Dólares y DEG de 1992 respectivamente. Esto indica que los valores 
alcanzados en dólares durante los años 1991, 1992 y 1993 resultaron un 
7,2%, 10,7% y 20,2% superiores al promedio respectivamente. Sin embargo, 
resultaron un 9, 7% y 6, 7 % inferior al promedio en los años 1991 y 1992 y 
2,8% superior en 1993 cuando el indice seleccionado es el de DEG. 

El objeto de esta presentación alternativa, es obtener un indicador 
que refleje la evolución del Gasto Público real en una moneda de poder 
adquisitivo internacional más estable que el dólar estadounidense, como así 
también que sea representativo de la evolución de la cotización de las 
monedas que participan mayoritariamente en el comercio internacional, y por 
lo tanto en la formación de los precios. 
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Los resultados obtenidos en DEG, que pueden ser visualiza
dos en forma simultánea con la estimación en U$S, muestran una caída 
más pronunciada del Gasto Público, respecto al indicador en U$S, en la 
década de los 80" como consecuencia de dos factores que actuaron en el 
mismo sentido: por un lado, la inflación internacional durante la década 
del 60 y hasta mediados del 70, medida por el Indice de Precios al 
Consumidor de los países que integran la canasta, fue mayor que la de los 
EEUU. Por otro lado, hubo un progresivo deterioro, que se acentúa a partir 
de fines de 1985, de la relación de intercambio entre el dólar y las restan
tes monedas que integran el DEG. 

Para la elaboración del indicador se ha· procesado la siguiente 
información: 

1. GASTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO, OBRAS 
SOCIALES Y CAJAS DE SUBSIDIOS FAMILIARES EN PESOS 

Corresponde a la ejecución presupuestaria, en pesos co
rrientes, referida a iguales conceptos que los definidos en el informe del 
Gasto Público Consolidado en Pesos. 

2. TIPO DE CAMBIO COMERCIAL PROMEDIO ANUAL 

El promedio anual se obtiene aplicando la media armónica 
ponderada por el Indice de Precios Combinados del INDEC (2/3 Mayoristas 
Nivel General y 1 /3 Consumidor Nivel General), a partir del siguiente 
procedimiento: 

(l.P.COM)t = 
(T.C.lwT = 

Donde: 

1/3 Var(IPC)t + 2/3 Var(IPMlt 
I t (IPCOM)t /I t [(IPCOM)t/ (TC)t] 

(IPCOMI = Indice de Precios Combinados. 
t = 1,2,3,. ... 12. Meses del Año. 
(TC)wT = Tipo de cambio promedio ponderado anual (T). En Pesos 

corrientes por dólar estadounidense/ DEG. 
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3. INDICADOR DE LA INFLACION DEL DOLAR Y DEG 

La misma se encuentra representada por la evolución del 
Indice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América, en el 
primer caso, y en el segundo por igual indicador de Alemania, Francia, 
Inglaterra, Japón y EEUU con ponderaciones móviles según la evolución 
de la integración de las cestas de monedas en el DEG. 

4. INDICADOR DE LA EVOLUCION DEL TAMAÑO DE LA ECONOMIA 

La reciente revisión oficial de la medición del PBI a Precios de 
Mercado indicaría una importante subestimación por parte del actual 
cálculo del BCRA. Para incorporar el mencionado ajuste, al indicador de 
evolución real del tamaño de la economía, se distribuyó la diferencia 
observada para el año 1986, entre una y otra estimación, en el período 
1960-1980 mediante la aplicación de un programa que define un valor 
estimado para cada año intermedio de la serie, partiendo del valor 
observado para 1960 y llegando al valor ajustado definido para 1980, 
haciendo mínimos los desvíos entre los valores estimados y observados de 
cada uno de los años de la serie. 

5. INDICADOR DEL NIVEL DEL GASTO CONSOLIDADO BASE AÑO 
1992 

Una vez obtenida la estimación del Gasto Público 
Consolidado en U$S o DEG corrientes de cada año, se procede a realizar 
un doble procedimiento de actualización: por un lado se corrigen las cifras 
según el indicador de inflación internacional y por otra parte, se corrigen 
por el Indice de Volúmen Físico del PSI a Precios Constantes de Mercado, 
con el objeto de que queden expresados en "valores constantes del 
Promedio de 1992 para un tamaño de economía equivalente al de ese 
año". 

6. INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA 

Con el objeto de diferenciar, en cada período fiscal, el déficit 
propio del período y aquel que es originado por los desequilibrios de 
períodos anteriores que no fueron financiados con impuesto inflacionario, 
se presenta una estimación separada de los intereses e indexaciones que 
origina la Deuda Pública Remunerada acumulada. Es importante 
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destacar que se incluye también el financiamiento "No Presupuestario" del 
BCRA al Gobierno Nacional que se originan en operaciones monetarias y 
cambiarias, generalmente con un importante contenido de subsidio y una 
estimación del .devengamiento de la Deuda del Sistema Previsional, 
posteriormente consolidado a través de los BOCON. 

La estimación incluye exclusivamente los intereses reales 
devengados sobre ambos tipos de deuda, de esta manera se reflejaría en 
cada período la carga fiscal potencial exclusivamente del exceso de los 
intereses nominales por sobre la inflación internacional, sin tener en 
cuenta el efecto fiscal diferencial que provoca el pago efectivo de 
intereses por encima o por debajo del requerido por el devengamiento. 

El procedimiento utilizado para el cálculo de los intereses 
reales devengados en cada período fiscal ha sido el siguiente: 

(l.D.P.T.u$s)T = ID.P.T.u6s)DicT-1 * (1 + (LIBORIT I (1 + IPCEEUU)T] 

Donde: 

(l.D.P.Tu$s) 

(0.P.T.)DicT-1 

intereses reales devengados en concepto de Deuda 
Interna y Externa del Sector Público No Financiero y 
Financiero en dólares corrientes. 

stock de la D.P.T. al 31 de Diciembre, del año 
inmediatamente anterior al de la estimación, expresada 
en dólares corrientes. 

NOTAS 

1. Se presenta una síntesis de los resultados preliminares del documento 
de trabajo sobre "Gasto Público Consolidado en divisas: período 1961-
1993" elaborado por Femando Cerro de la Secretaría de Programación 
Económica. 

2. Representa una actualización y ampliación del artículo de Cavallo, D. y 
Peña, A. "Gasto Público y tipo de cambio". Novedades Económicas, Año 
6, Nº 40, Abril de 1984. 
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CUADRO Nº 1. EVOLUCION DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO EN U$S. 
VARIABLE: Gasto del Sector Público Consolidado en Dólares. 
UNIDAD: 
PERIODO: 

PERIODOS 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Miiiones de Dólares de 1992 y Números Indice 1992 = 1.0000. 
Años 1961 - 1993. 

Gasto Sector Público Indice de Evolución 
Mili. de U$S de 1992 Año 1 992 ; 1.0000 

S.PNF. (1) Consolidado (2) Gasto S.P.N.F. Gasto Consolidado 

46421.8 51347.1 0.9774 0.9184 
39420.5 45149.3 0.8300 0.8076 
39150.4 45669.8 0.8243 0.8169 
44448.7 51974.2 0.9359 0.9296 
42260.8 49521.5 0.8898 0.8858 
44434.6 51136.8 0.9356 0.9147 
36110.3 41827.9 0.7603 0.7482 
37555.7 43139.2 0.7907 0.7716 
36640.4 42427.5 0.7715 0.7589 
35468.0 40858.9 0.7468 0.7308 
34567.2 39776.3 0.7278 0.7115 
27793.8 32361.9 0.5852 0.5788 
42628.1 49050.8 0.8975 0.8774 
56101.2 62803.5 1.1812 1.1233 
52101.6 57593.2 1.0970 1.0302 
48112.5 53250.2 1.0130 0.9525 
37240.9 41407.2 0.7841 0.7406 
50826.0 57441.6 1.0701 1.0274 
65011.6 73665.6 1.3688 1.3176 
88944.5 102064.9 1.8727 1.8256 
75986.3 93162.9 1.5999 1.6664 
34637.0 45003.8 0.7293 0.8050 
33257.3 42521.5 0.7002 0.7606 
36478.0 45397.4 0.7680 0.8120 
30410.5 37585.4 0.6403 0.6723 
33955.4 42707.6 0.7149 0.7639 
35029.6 42796.4 0.7375 0.7655 
35113.9 43084.2 0.7393 0.7706 
22973.7 30286.2 0.4837 0.5417 
33685.2 41011.4 0.7092 0.7336 
44555.4 54154.0 0.9381 0.9686 
47495.2 55907.4 1.0000 1.0000 
51752.9 60702.7 1.0896 1.0858 

(1).- Incluye Adm. Nacional, Provincias y MCBA, Municipios, Empresas PUblicas y S.S.S. (Nacional, Provincial y Municipal) y EXCLUYE el 

devengamiento en concepto de Intereses Reales Internos y Externos. 

(2).- Incluye (1) +Gasto de Obras Sociales y Cajas de Subsidios Familiares+ Intereses Reales Devengados de la Deuda Pública Interna y Externa. 
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CUADRO Nº 2. EVOLUCION DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO EN DEG. -
VARIABLE: Gasto del Sector Público Consolidado en Derechos Especiales de Giro. 
UNIDAD: Millones de DEG de 1992 y Números Indice 1992 = 1.0000. 
PERIODO: Años 1961 - 1993. 

Gasto Sector Público Indice de Evolución 
PERIODOS Mili. de DEG de 1992 Año 1 992 = 1.0000 

S.P.N.F. (1) Consolidado 12\ Gasto S.P.N.F. Gasto Consolidado 

1961 48229.9 53347.1 1.4055 1.3207 
1962 41153.8 47134.5 1.1993 1.1669 
1963 40254.8 46958.2 1.1731 1.1625 
1964 45336.4 53012.1 1.3212 1.3124 
1965 42101.5 49334.8 1.2269 L2214 
1966 44143.2 50801.5 1.2864 1.2577 
1967 36013.1 41715.4 1.0495 1.0327 
1968 37080.1 42592.9 1.0806 1.0544 
1969 36479.3 42241.0 1.0630 1.0457 
1970 36132.9 41624.9 1.0530 1.0305 
1971 34706.7 39936.8 1.0114 0.9887 
1972 25442.0 29623.6 0.7414 0.7334 
1973 35118.4 40409.6 1.0234 1.0004 
1974 45170.8 50567.2 1.3163 1.2519 
1975 40815.3 45117.3 1.1894 1.1169 
1976 38913.2 43068.6 1.1340 1.0662 
1977 29454.4 32749.7 0.8583 0.8108 
1978 37877.3 42807.4 1.1038 1.0598 
1979 47799.8 54162.8 1.3929 1.3409 
1980 65884.6 75603.3 1.9200 1.8717 
1981 62622.4 75543.9 1.8249 1.8702 
1982 30451.8 39565.9 0.8874 0.9795 
1983 29863.7 38182.6 0.8703 0.9453 
1984 34182.9 42541.2 0.9961 1.0532 
1985 28734.7 35514.2 0.8374 0.8792 
1986 27861.3 35042.8 0.8119 0.8675 
1987 26199.7 32008.8 0.7635 0.7924 
1988 25547.7 31346.6 0.7445 0.7760 
1989 17626.2 23236.6 0.5136 0.5753 
1990 24544.3 29882.5 0.7152 0.7398 
1991 32175.8 39107.4 0.9376 0.9682 
1992 34315.7 40393.6 1.0000 1.0000 
1993 37893.1 44528.2 1.1042 1.1024 

(1).- Incluye Adm. Nacional, Provincias y MCBA, Municipios, Empresas Públicas y S.S.S. (Nacional, Provincial y Municipal) y EXCLUYE el 

devengamiento en concepto de Intereses Reales Internos y Externos. 

(2).- Incluye (1) +Gasto de Obras Sociales y Cajas de Subsidios Familiares+ Intereses Reates Devengados de la Deuda Pública Interna y Externa. 
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CUADRO A.1.1 

INDICADORES DE PRODUCCION 

SERIE Petróleo Gas Harinas Aceites Galletitas Bebidas 

Crudo Natural Vegetales y Bizcochos Alcóhollcas 

Unidad de OOOM3 Millon.M3 000 Tns. 000 Tns. 000 Tns. 000 Litros 

Medida (9300 kcal) 

1980 28566 10827 2438 870 178.3 87542 

1981 28852 11310 2445 590 162.1 92860 

1982 28470 12956 2550 787 130.0 87835 

1983 28473 14746 2650 1110 121.1 102567 

1984 27838 15943 2771 1575 138.2 132389 

1985 26675 16435 2889 1949 145.3 98298 

1986 25189 17408 2762 2335 160.7 121422 

1987 24857 17800 2986 2026 161.4 103915 

1988 26123 20895 2751 2366 130.0 84998 

1989 26702 22311 2856 2326 86.7 60738 

1990 28060 20684 2920 3639 138.8 57212 

- 1' 

1991 28427 21787 3226 2635 160.1 71628 

Ene 2478 1776 280 108 13.2 5488 
Feb 2165 1415 240 144 9.5 2494 

Mar 2334 1729 290 272 11.2 3582 
Abr 2331 1586 317 168 11.7 5857 

Muy 2409 1749 300 340 14.1 7645 
Jun 2325 1988 285 152 10.5 6926 
Jul 2368 2142 298 540 12.2 9028 

Ago 2420 2033 225 238 13.1 7251 

Sel 2342 1916 275 238 13.2 4993 
Ocl 2379 1959 253 132 15.7 6698 
Nov 2354 1818 242 142 17.0 5791 
Die 2522 1676 221 161 18.7 5874 

1992 

Ene 2557 1545 216 134 14.1 5400 
Feb 2497 1530 235 265 12.0 3233 
Mar 2615 1729 238 258 14.5 6339 
Abr 2504 1731 248 260 14.7 7923 
May 2712 1925 219 279 15.0 6963 
Jun 2694 1925 228 350 15.1 7723 
Jul 2775 2113 250 305 14.3 7264 

Ago 2747 2089 238 243 14.7 7468 
Sel 2741 1792 232 241 14.2 7131 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a Cámaras e Instituciones Privadas 

A-3 



INDICADORES DE PRODUCCION 

SERIE Hiiados Fibras Hilado a Papel Paataa pi Etlleno 
C.luló•lcoa Sintética• Sintéticos Papel 

Unidad do Tna. Tns. Tna. 000 Tna. OOOTna. OOOTna. 
Medida 

1980 2120 13283 21527 704.2 425.3 47.3 
1981 1028 8620 15974 654.4 307.1 49.0 
1982 1610 12583 18039 701.3 386.9 186.6 
1983 1730 17029 24271 908.3 611.2 273.8 
1984 2127 22246 27556 !n6.4 652.3 254.8 
1985 1473 17331 18409 899.0 675.7 266.9 
1986 3564 25123 31694 1013.3 751.5 257.9 
1987 3341 28282 29260 991.6 763.2 280.4 
1988 3419 20769 28272 963.3 720.4 270.3 
1989 3491 20365 25593 920.7 692.2 278.8 
1990 2653 21004 27687 950.6 739.2 281.9 

1991 3262 23131 33670 993.3 654.1 255.8 

Ene 140 1323 2348 81.5 66.7 23.7 
Feb 174 781 1968 59.4 30.8 22.8 
Mar 160 847 2489 72.0 44.7 24.1 
Abr 273 1872 2662 82.8 55.5 7.7 
May 210 1716 2886 80.2 56.1 22.4 
Jun 284 2292 2783 84.5 51.7 23.6 
Jul 350 2515 3224 94.8 56.2 21.0 

Ago 333 2491 3109 96.7 58.8 19.0 
Se1 328 2553 3176 95.7 54.6 22.2 
Oct 352 2378 3346 93.6 63.7 24.7 
Nov 339 2507 3107 74.3 64.3 20.5 
Die 319 1856 2572 77.8 51.0 24.1 

1992 

Ene 63 1131 2478 87.8 65.9 24.6 
Fab 154 1937 2411 84.7 58.5 23.5 
Mar 290 2784 1907 83.5 64.3 23.6 
Abr 316 2006 2773 90.8 61.3 24.5 
May 227 2163 2782 79.0 68.0 23.7 
Jun 354 2137 2979 86.0 65.0 25.1 
Jul 309 1258 2952 89.8 65.4 17.7 

Ago 280 1477 2701 88.3 26.2 25.9 
Set 291 1408 2920 79.5 55.4 26.8 

FUENTE: Mlnlaterlo de Economía en base a Cámaras e Instituciones Privada. 
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INDICADORES DE PRODUCCION 

SERIE Heladeras lavarropa• Automotores Aulomotores Tractores 
Carga y Pasa¡. Total 

Unidad de 000 Unidad. 000 Unidad. Unidades Unidades Unidades 
Medida 

1980 255.0 136.7 19794 281793 3619 
1981 179.9 111.1 10145 172363 1378 
1982 197.8 109.4 5832 132117 3889 
1983 268.6 145.1 6857 159876 5270 
1984 284.5 170.2 9323 167323 6519 
1985 216.0 158.4 8676 137675 4091 
1986 226.6 226.5 8996 170490 6354 
1987 331.3 173.5 10266 193315 2535 
1988 196.8 130.5 8306 164160 5028 
1989 165.4 114.1 6255 127823 4295 
1990 195.1 153.2 4653 99639 4868 

1991 355.4 178.4 5939 138958 3090 

Ene 34.0 7.1 454 6302 100 
Feb 7.8 4.8 30 2998 34 
Mar 10.4 9.5 315 6121 117 
Abr 17.2 6.1 418 10686 206 
May 19.2 13.2 489 11586 283 
Jun 25.5 15.7 471 9794 380 
Jul 34.3 20.7 575 13294 320 
Ago 36.9 23.8 578 15060 370 

Set 38.0 21.8 613 15018 268 
Ocl 45.5 21.6 691 15655 360 
Nov 45.0 18.2 682 16793 309 
Die 42.6 17.6 623 15651 343 

1992 

Ene 55.7 18.8 580 17689 311 
Feb 25.1 15.8 369 5380 140 
Mar 50.2 18.2 886 18108 377 
Abr 38.0 20.0 796 20682 374 
May 41.0 24.0 873 19880 321 
Jun 39.0 21.0 888 23152 353 
Jul 38.0 20.0 1002 24678 3n 
Ago 41.0 21.0 1004 25167 305 
Set 37.0 24.0 1010 25886 388 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a Cámaras e lnstiluciones Privadas 
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INDICADORES DE PRODUCCION 

SERIE P.V.C. Acldo Soda Acero Lam.Tenn. Tubos•/ Aluminio 
SulfUrico Caústlca Crudo Total Costura Primario 

Unld•d de 000 Tns. 000 Tns. 000 Tna. 000 Tna. 000 Tns. 000 Tns. 000 Tns. 
Medida 

1980 40.4 249.7 107.8 2687.1 2158.3 282.4 137.5 
1981 33.5 232.3 108.8 2517.1 1941.4 309.0 137,6 
1982 44.9 250.3 119.9 2913.0 2341.2 312.8 140.8 
1983 52.9 262.2 142.1 2965.6 2531.6 315.7 136.4 
1984 51.4 253.6 144.6 2652.1 2441.3 311.9 137.8 
1985 41.6 235.5 144.6 2945.3 2056.8 372.6 139.9 
1986 53.8 250.8 153.4 3242 . .t 2544.9 331.1 150.6 
1987 89.4 253.0 207.7 3602,8 2910.3 387.7 155.1 
1988 108.2 258.0 231.0 3623.9 2997.8 422.6 157.4 
1989 97.5 204.1 217.8 3882.8 3063.1 484.2 164.2 
1990 105.8 201.9 211.9 3635.6 2892.1 535.9 165.6 

1991 105.8 234.7 200.5 2972.0 2562.0 661.4 168.3 

En• 9.5 18.2 16.3 279.7 222.8 26.0 14.4 
Feb 8.2 15.5 15.6 218.1 166.5 39.4 13.4 
Mar 8.9 22.1 16.5 223.8 227.2 60.6 14.8 
Abr 5.2 22.6 11.1 251.2 225.6 59.4 14.0 
May 9.4 21.6 15.1 245.3 204.2 61.2 14.3 
Jun e.e 20.2 17.6 272.8 234.3 54.4 14.1 
Jul 9.0 20.8 18.9 281.3 245.6 60.0 14.3 
Ago 9.5 22.0 17.8 255.6 196.1 66.1 14.7 
Set 9.2 20.9 17.9 292.8 207.7 63.3 14.1 
Oct 9.7 21.5 19.1 260.2 222.2 69.4 14.3 ... 
No• 8.9 18.6 16.6 245.2 240.6 67.2 12.7 
Die 9.4 10.5 18.1 146.0 169.2 34,4 13.2 

1992 

Ene 8.2 18.6 16.3 101.2 113.1 26.6 13.1 
Feb 6.0 15.3 14.3 181.3 139.1 57,8 12.0 
Mar 8.3 19.8 13.S 245.8 214.0 64.1 6.5 
Abr 9.0 20.7 14.2 245,5 208.1 52.0 11.4 
May e.5 15.3 13.1 240.0 193.5 41.9 13.1 
Jun 8.6 18.8 13.6 282.8 221.1 49.8 13.8 
Jul 4.5 20.7 13.6 250.4 240.4 53.9 14.2 
Ago 4.5 19.2 14.0 219.9 186.0 27.5 14.4 
Set 4.3 20.8 16.0 198.0 194.5 39.B 14.1 

FUENTE: Ministerio d• Economía en base a Cámaras e Instituciones Privadas 
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CUADROA.1.2 

INDICADORES DE DEMANDA (*) 

SERIE Permisos de Cerveza Vino Gaseosas Clgarrilloe Productos 
Construcción Farm•céut. 

Unidad de OOOM2 000 Hfs. 000 Hls. 000 Hls. Mill.Paquet. Mlll. Unldod. 
Medida 

1980 1633 2328.3 21071.8 14553.5 1898.7 446.4 
1981 1410 2061.2 21022.5 12958.1 1760.4 415.4 
1982 1016 2236.6 21003.9 9796.0 1621.9 386.0 
1983 781 3120.4 20549.9 10850.8 1728.7 420.7 
1984 997 3970.4 19811.9 13714.2 1947.4 474.6 
1985 1256 3965.7 18551.8 13611.9 1954.8 456.5 
1986 988 5443.9 18556.9 17387.6 2005.4 490.0 
1987 1069 5847.2 18340.5 16787.4 1884.7 497.8 
1988 912 5234.2 17860.8 11966.8 1696.6 466.7 
1989 1140 6103.7 17162.6 9798.9 1683.4 414.2 
1990 1084 6141.0 17714.1 10061.2 16552 418.4 

1991 1786 7987.3 17050.7 15559.7 1725.4 431.2 

Ene 107 914.0 1552.3 1263.0 144.0 31.8 
Feb 35 737.5 1355.2 1083.5 134.0 30.4 
Mar 66 610.2 1322.2 1315.0 146.0 30.9 
Abr 88 532.4 1452.0 1096.9 139.0 39.9 
May 175 454.9 1437.3 1055.0 146.0 39.9 
Jun 111 312.2 1279.2 865.0 124.0 35.9 • Jul 140 382.2 1441.8 1020.8 142.0 39.6 
Ago 167 590.5 1527.1 1098.8 147.0 37.8 
Sel 77 693.5 1414.3 1425.8 140.0 34,6 
0<:1 245 769.7 1383.6 1671.0 146.0 41.3 
Nov 182 880.3 1402.6 1616.9 150.0 35.4 
Die 393 1109.9 1483.1 2048.0 167.4 33.7 

1992 

Ene S/D 1076.5 1265.4 1868.7 157.0 34.9 
Feb 185 954.2 1212.3 1886.8 142.0 31.4 
Mar 119 964.5 1445.4 1904.5 153.0 40.3 
Abr ffl 676.1 1303.9 1348.0 156.0 43.9 
May 130 488.0 1341.3 1149.9 139.0 39.2 
Jun 268 404.0 1312.9 1196.4 146.0 40.4 
Jul 219 432.0 1378.9 1166.0 157.0 44.1 
Ago 160 666.0 1335.3 1305,0 143.0 39.9 
Set 177 837.0 1393.8 1574.6 149.0 38.1 

(*) se refiere 11 la venta o consumo de los disllntos bienes 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a Cámaras e Instituciones Privadas 
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INDICADORES DE DEMANDA (*) 

SERIE Aluminio Automotores Tractore• Cemento Motonafta Energla 
Merc.lnl. Tolal Oesp. T olales Total Facturada 

Unidad da 000 Tns. Unidades Unidades 000 Tna. 000 M3 GWh 
Medida 

1980 57.9 275058 4254 7108.4 7321.4 S/D 
1981 38.6 178848 1790 6604.4 7357.2 3010.3 
1982 54.8 131805 3373 5636.2 7232.2 3038.7 
1983 71.7 150565 5207 5609.1 6909.2 3411.B 
1984 67.6 165059 6624 5229.4 6516.6 3666.2 
1985 32.0 145524 4349 4572.9 5530.2 3298.9 
1986 57.5 165575 5343 5539.0 4995.2 3880.7 
1987 66.0 190827 2906 6290.9 4967.2 4089.B 
1988 61.7 162517 5190 6012.2 4460.7 3921.9 
1989 46.4 132921 5000 4442.4 5179.2 3440.7 
1990 35.5 94787 4651 3580.3 5293.6 3529.2 

1991 54.2 137175 3568 4385.7 5806.3 3865.2 

Ene 2.9 5729 91 363.1 457.9 316.1 
Feb 1.0 5751 70 311.4 412.0 272.8 
Mar 2.2 7659 82 304.3 454.2 267.4 
Abr 3.4 10385 237 352.3 475.8 290.3 
May 4.7 11172 377 352.3 473.6 331.1 
Jun 5.2 9845 383 295.5 444.1 319.0 
Jul 4.2 12318 333 370.5 512.9 324.8 

Ago 4.7 14046 346 402.2 512.6 324.0 
Sel 5.1 14340 434 383.2 477.5 341.9 
Ocl 6.8 15210 429 441.0 520.1 371.B 
Nov B.O 16535 380 435.0 506.2 356.9 
Die 5.9 14185 406 374.9 559.4 349.1 

1992 

Ene 5.4 17095 205 394.8 491.7 357.0 
Feb 3.0 6365 253 388.8 496.3 328.9 
Mar 5.2 16896 379 406.1 516.4 346.9 
Abr 5.8 19479 327 399.2 547.8 377.3 
May 6.1 18966 360 374.4 488.4 356.9 
Jun 5.8 21725 444 391.4 499.3 356.0 
Jul 6.5 22317 502 423.5 562.9 373.1 
Ago 6.3 23358 374 417.7 521.7 374.1 
Set 5.3 22939 380 478.8 521.3 

(*) •e refiere a la venta o consumo de los distintos bienes 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a Cámaras e Instituciones Privadas 
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CUADRO A.1.3 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

1.TRIGO 

SUPERFICIE SUPERFICIE RENDIMIENTOS PRODUCCION 

CAMPAÑA SEMBRADA COSECHADA 

(miles de ha) (miles de ha) (kilos por ha) (mllea de tn•) 

1979/80 5000 4787 1692 8100 

1980/81 6196 5023 1549 7780 
1981/82 6566 5926 1400 8300 
1982/83 7410 7320 2049 15000 

1983/84 7200 7073 1837 13000 

1984/85 6000 5901 2305 13600 
1985/86 5700 5382 1617 8700 

1986/87 5000 4901 1836 9000 
1987/88 4850 4789 1870 9000 

1988/89 4800 4700 1830 8360 
1989/90 5650 5423 1900 10298 
1990/91 6178 5797 1900 11014 

1991/92 (') 4747 4544 2180 9906 

.. 2.MAIZ 

SUPERFICIE SUPERFICIE RENDIMIENTOS PRODUCCION 
CAMPAÑA SEMBRADA COSECHADA 

(miles de ha) (miles de ha) (kilo• por ha) (mil•• detne) 

1979/80 3310 2490 2570 6400 
1980/81 4000 3394 3801 12900 
1981/82 3695 3170 3028 9600 
1982/83 3440 2970 3030 9000 
1983/84 3484 3025 3141 9500 
1984/85 3620 3340 3563 11900 
1985/86 3820 3231 3745 12100 
1986/87 3650 2900 3190 9250 
1987/88 2825 2437 3774 9200 
1988/89 2490 1520 2803 4260 
1989/90 1980 1603 3274 5250 
1990/91 2177 1918 4050 7768 

1991/92 (') 2639 2340 4520 10577 

(*) provisorio 
FUENTE: Ministerio de Economía 
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PRODUCCION AGROPECUARIA 

3.SOJA 

SUPERFICIE SUPERFICIE RENDIMIENTOS PRODUCCION 
CAMPAÑA SEMBRADA COSECHADA 

(miles de ha) (mllesdeha) (klloa por ha) (miles de tn•) 

1979/80 2100 2030 1724 3500 
1980/81 1925 1880 2005 3770 
1981/82 2040 1986 2090 4150 
1982/83 2362 2281 1754 4000 
1983/84 2920 2910 2405 7000 
1984/85 3300 3269 1988 6500 
1985/86 3340 3316 2141 7100 
1986/87 3700 3533 1896 6700 
1987/88 4413 4373 2264 9900 
1988/89 4630 3903 1601 6250 
1989/90 5100 4984 2167 10800 
1990/91 4967 4783 2270 10857 

1991/92 (') 4874 4804 2250 10809 

4.GIRASOL •· 

SUPERFICIE SUPERFICIE RENDIMIENTOS PRODUCCION 
CAMPAÑA SEMBRADA COSECHADA , (miles de ha) (miles de ha) (kilo• por ha) (miles de tn•) 

1979/80 2000 1855 889 1650 
1980/81 1390 1280 984 1260 
1981/82 1733 1673 1184 1980 
1982/83 1930 1902 1262 2400 
1983/84 2131 1989 1106 2200 
1984/85 2380 2360 1447 3400 
1985/86 3140 3046 1346 4100 
1986/87 1890 1735 1268 2200 
1987/88 2117 2032 1435 2915 
1988/89 2260 2157 1437 3100 
1989/90 2800 2732 1391 3800 
1990/91 2372 2301 1750 4027 

1991/92 (') 2605 2495 1280 3194 

(*) provlaorlo 
FUENTE: Ministerio de Economía 
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CUADRO A.3.1 

PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO 
(Indice Base 1983 = 100) 

PERIODO SECTOR PRIVADO SALARIO MEDIO 
INDUSTRIA DE LA ECONOMIA 

1980 113.3 117.1 
1981 103.5 110.0 
1982 85.8 88.8 
1983 100.0 100.0 
1984 125.3 119.5 
1985 112.6 107.7 
1986 122.1 111.9 
1987 111.6 102.7 
1988 99.3 92.3 
1989 75.4 71.8 
1990 75.4 72.7 
1991 95.8 81.9 

1991 

Enero 106.2 86.4 
Febrero 86.7 74.0 
Marzo 86.5 74.4 .. Abril 81.7 78.6 
Mayo 93.9 84.0 
Junio 97.6 82.8 
Julio 95.8 83.1 

Agosto 99.1 84.1 
Setiembre 100.6 83.8 
Octubre 95.1 82.5 

Noviembre 103.3 85.1 
Diciembre 102.6 85.0 

1992 (*) 
Enero 109.9 88.5 

Febrero 113.2 92.0 
Marzo 103.1 87.6 
Abril 100.9 85.8 
Mayo 101.7 84.1 
Junio 102.2 85.1 
Julio 106.8 88.6 

Agosto 108.0 89.0 
Setiembre 108.5 89.2 

(*) Provisorio 

FUENTE: Ministerio de Economía 
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CUADRO A.3.2 

DEMANDA LABORAL 
(INDICE BASE 1974=100) 

PERIODO NIVEL GENERAL NIVEL GENERAL INDUSTRIA 
desestaclonalizado con estacionalidad con estacionalidad 

1980 180.5 179.2 128.2 
1981 65.9 63.9 41.4 
1982 49.3 49.5 32.2 
1983 75.0 74.8 54.2 
1984 116.5 117.4 79.1 
1985 82.5 82.3 52.7 
1986 141.2 140.0 123.9 
1987 136.9 136.1 124.4 
1988 96.2 95.7 80.3 
1989 85.1 87.2 93.7 
1990 65.1 64.6 72.8 

1991 133.3 134.0 207.5 
Enero 70.1 61.9 77.0 

Febrero 68.9 59.0 70.4 
Marzo 67.1 79.5 102.8 
Abril 86.9 93.3 122.0 
Mayo 115.2 99.5 136.9 
Junio 176.7 123.4 182.0 
Julio 165.9 137.8 221.1 

Agoato 173.9 177.3 264.9 
Sellembre 169.7 176.9 343.6 
Octubre 174.5 205.0 346.1 

Noviembre 166.1 210.8 372.6 
Diciembre 168.6 183.3 312.1 

1992 
Enero 210.2 173.9 288.1 

Febrero 216.9 160.9 253.8 
Marzo 191.9 167.8 293.5 
Abril 172.6 147.4 245.5 
Mayo 163.3 164.2 280.7 
Junio 171.4 155.5 255.8 
Julio 174.5 165.3 278.8 

Agoslo 153.0 162.6 271.7 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a INOEC 
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CUADRO A.4.1 

TASAS DE VARIACION DE PRECIOS 
(Variación % con respecto al periodo Inmediato anterior) 

PERIODOS CONSUMIDOR MAYORISTAS COMBINADOS 

NIVEL GENERAL NIVEL GENERAL 

1980 87.6 57.5 73.8 

1981 131.3 180.2 151.5 

1982 209.7 311.3 256.6 

1983 433.7 411.3 421.8 

1984 688.0 625.9 655.6 

1985 385.4 363.9 374.7 

1986 81.9 57.9 70.2 

1987 174.8 181.8 178.0 

1988 387.7 431.6 407.9 

1989 4923.6 5386.4 5146.5 

1990 1343.9 798.4 1069.1 

1991 84.0 56.7 73.4 

1992 (•) 15.2 5.6 11.9 

1991 

Enero 7.7 10.1 8.9 

" Febrero 27.0 37.9 32.4 

Marzo 11.0 0.4 5.7 

Abril 5.5 1.4 3.4 

Mayo 2.8 1.0 1.9 

Junio 3.1 1.1 2.1 

Julio 2.6 0.4 1.5 

Agosto 1.3 -0.4 0.5 

Setiembre 1.8 0.4 1.1 

Octubre 1.4 0.7 1.0 

Noviembre 0.4 ·0.9 -0.2 

Diciembre 0.6 ·1.0 -0.2 

1992 

Enero 3.0 0.4 1.7 

Febrero 2.2 0.5 1.3 

Marzo 2.1 1.5 1.8 

Abril 1.3 0.1 0.7 

Mayo 0.7 o.o 0.3 

Junio 0.8 0.8 o.e 
Julio 1.7 0.9 1.3 

Agoslo 1.5 0.6 1.1 

Setiembre 1.0 0.7 0.9 

(*) 9 mese• 

FUENTE: Minlslerio de Economía en base a INDEC 
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CUADRO A.4.2. 

INDICES DE PRECIOS EN DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (Base 1980-90=100) 

-
PRECIOS MINORISTAS PRECIOS MAYORISTAS 

AV CONSTRUCCION SALARIOS c•uco PERIODOS 11 SERVICIOS SERVICIOS BIENES COMBUSTIBLES AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS 

PRIVADOS PUBUCOS ,,, ~ '8. '" "' '" 14' '" ' 
1Sl80 209 "' 194 130 \83 150 1'4 205 "' 1981 \01 192 171 143 141 153 170 1'4 "' \082 .. 93 101 83 113 108 94 88 .. 
1Sl83 .. 83 97 97 107 94 .. " 93 
1994 " 94 100 120 112 104 118 "' 102 

198.5 79 89 90 114 75 92 83 .. 84 
l!i188 .. 83 " 101 .. " 75 " 83 
1987 " 75 72 .. " 73 67 71 76 
1988 65 " 70 " 79 " .. " 75 
1989 47 " 82 82 71 71 54 " "' 

~ i 
1990 112 " 83 83 78 88 73 •o 73 

19Sl1 m 105 104 .. 77 .. 90 " " .¡,, Eo= 184 " .. 103 73 98 .. 93 
Febrero 134 .. .. " " 03 " 71 

Marzo "' 106 96 " 83 97 87 82 
Abril 170 108 101 .. •• .. .. .. 
Mayo 174 111 103 97 78 .. " .. 
Junio '" '" 108 97 " 98 " " Julio "' 111 109 " " .. 03 •• 

Agotto 188 110 109 •• 94 96 93 " Setiembre "º 108 110 .. " " " 03 
Oc\ub<e 101 '" 110 .. 85 •• " .. 

Noviembre '" 'º' 108 •• " 03 90 94 
Olclembre 101 102 108 93 77 91 .. .. 

1992 
EM<O ... "' 108 " 80 91 .. 105 

'""""' 203 111 111 " 84 " 82 103 

Marzo 211 "' "' " .. " .. 104 

Abril 213 118 115 " " " " 102 

Mayo 214 117 113 91 91 .. .. 102 

Junio 212 "' 111 92 79 03 .. 108 

Julio 212 "' 110 'º " " .. 106 

Agoeto 214 114 110 .. 83 90 .. 106 
Setiembre 218 "' 111 .. 87 90 .. 108 

NOTA: l.all cifras de 1992 90n prowl80rias. 

FUENTE: Minmtefio de Economia en base a INOEC, BCRA y FMI 

~ 



1j • 
-,, 

CUADRO A.4.3 

INDICES DE PRECIOS EN DOLARES (Base 1980-90=100) 

PRECIOS MINORISTAS PRECIOS MAYORISTAS 

NU 11 CONSmUCCtON 11 SALARIOS 11 GASTO PUBLICO 

PERIODOS 11 SERVICIOS SERVICIOS BIENES COMBUSTIBLES AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS 
PRIVADOS PU BUCOS 

'" (2) (31 '41 '" IS! m '81 {O) 

1990 231 200 217 1 .. 174 172 218 231 '" 11181 "' 1'1 "' 130 120 "' 
,., 184 "' 11192 78 83 B9 74 .. " .. 70 .. 

11183 " " 82 92 100 .. " " " 1984 70 82 B7 105 " " 101 100 .. 
1985 " n .. " •• 81 12 73 12 
1989 85 84 80 102 90 93 " 82 92 

1987 85 81 n 93 83 78 " T1 93 

1988 74 84 82 105 " .. ,. 71 .. 
1989 .. 49 " 92 71 71 " " .. 
111110 ,,. .. " .. " 108 " " 82 

~ 
11 

1991 ,.. ,,. ,,. 108 .. 109 101 102 102 
Enero 188 114 115 121 .. 11' 100 109 

U1 Febrero ,,. 104 104 '" 73 111 .. .. 
M•= 179 119 "' 109 73 112 .. " Abril ,.. 121 "' 108 ,. 108 100 .. 
Mayo 189 122 113 107 86 108 100 .. 
Junio ... 121 11• 'º' " 108 101 101 
Julio 201 120 ,,. 100 •• 109 101 103 

Agosto 204 121 11• 105 94 108 102 104 
Setiembre 206 119 121 '" " 108 102 'º' Ociubre 211 117 123 '" 08 106 102 107 

NOYlembre 214 ,,. 122 108 " 108 103 108 
Dlclemm 217 117 121 107 " 107 103 ,,, 

1092 

·~ 224 121 "' 105 " 108 104 122 ·- 228 127 120 105 88 106 10• 118 
Mar:o 234 129 126 103 102 108 107 117 
Abril 238 133 129 103 .. 110 ,,. 110 

Mr{O 242 134 '"' 105 " 108 110 111 
Junio 243 133 129 10• 94 110 113 124 

Julio "' "' '" 108 " 113 117 128 ...... 2'2 136 132 108 .. 113 ,,. 127 

1 

Setlemb<e "' 137 132 107 '" 113 ,,. 128 

NOTA: La cifrM de 1i92 iaort provltioriaa. 

FUENTE: Mini.tttrio de Economí.m en beM • lNDEC, BCRA y FMI. 



CUADRO A.5.1 

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 
(en millones de dólares corrientes) 

PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

1980 8021.4 10540.6 ·2519.2 
1981 9143.0 9430.2 -287.2 
1982 7624.9 5336.9 2288.0 
1983 7836.1 4504.2 3331.9 
1984 8107.4 4584.'l 3522.7 
1985 8396.0 3814.2 4581.9 
1986 5852.2 4724.1 1128.2 
1987 6360.2 5817.8 542.3 
1988 9134.8 5321.6 3813.2 
1989 9579.3 4203.2 5376.1 
1990 12352.5 4076.7 8275.9 

1991 11971.8 8089.7 3882.1 
Enero 674.0 492.0 182.0 

Febrero 807.0 400.0 407.0 
Marzo 867.0 407.0 460.0 
Abril 1000.0 613.0 387.0 
Mayo 1227.0 517.0 710.0 
Junio 1141.0 603.0 538.0 
Julio 1301.0 744.0 557.0 

Agosto 1074.0 748.0 326.0 
Setiembre 1078.0 742.0 336.0 
Octubre 1009.0 890.0 119.0 

Noviembre 921.0 1017.0 -96.0 
Diciembre 873.0 917.0 -44.0 

1992 
Enero 725.8 902.9 -177.1 

Febrero 851.9 905.6 -53.7 
Marzo 981.4 1073.9 -92.5 

FUENTE: INDEC 
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CUADRO A.5.2 
COMERCIO EXTERIOR 
Composición de las exportaciones {en %) 

Cla•lflcación por 
uao económico 1980 1981 1982 

Bienes Primario• 38.5 45.S 39.7 
Manufactura• de origen 
Agropecuario 38.8 31.6 32.6 
Manufactura• de origen 
Industrial 19.3 16.1 20.4 
Combustible y Energía 3.5 6,8 7.2 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: INDEC 

<I 

1983 

48.6 

33.7 

13.3 
4.5 

100.0 

.. 
" ... 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

46.5 43.0 36.6 27.4 26.3 21.3 27.0 27.5 

35.3 31.0 39.2 44.4 43.2 41.8 37.8 41.2 

13.8 18.4 21.8 26.6 28.8 33.3 27.2 24.9 

4.3 7.6 2.4 1.5 1.7 3.6 8.0 6.4 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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CUADRO A.5.3 
COMERCIO EXTERIOR 
Composición de las Importaciones (en %) 

Claafflcaclón por 1980 1981 1982 
u110 económico 

Bienes de Consumo 19.5 17.6 8.3 
Bienes Intermedios 34.2 32.1 43.7 
Bienu de Capital 22.0 22.2 18.4 
Piezas y Acceaorioe 
para Bienes de Capital 11.9 14.8 16.7 
Combustibles 9.3 9.1 12.1 
Vehículos Automotor" 
de Pasajeros 2.3 2.6 0.5 
Resto 0.8 1.5 0.4 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: INDEC 

t 

1983 

5.4 
50.4 
17.5 

16.6 
10.0 

0.1 
o.o 

100.0 

,, 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

6.2 6.2 7.3 6.0 5.1 5.3 8.1 18.2 
50.8 44.5 50.0 43.5 48.5 51.3 50.8 41.7 

15.1 18.4 14.0 17.9 17.0 17.7 15.6 17.3 

17.7 18.8 19.5 20.9 19.8 16.7 16.9 14.6 
10.3 12.0 8.9 10.9 9.3 8.7 7.7 5.6 

o.o 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 2.5 

o.o o.o 0.1 0.5 0.1 0.2 0.6 0.2 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

.,, ~ .... 
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CUADRO A.5.4 
COMERCIO EXTERIOR 

<J • 

Exportaciones por tipo de bien • en millones de dólares corrientes 

BIENES EXPORTADOS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Bienes Primarios 3087 4162 3030 3809 3771 3609 2505 
Cereales 1631 2830 1822 2894 2240 2262 1245 
Semilla• 871 848 460 366 952 735 647 
Pescados 135 134 184 161 155 144 208 
Lana• 132 164 116 79 94 87 65 
Reato 518 386 448 309 330 401 340 

Manufacturas de 
Origen Agropecuario 3110 2890 2488 2840 2864 2603 2686 

Grasas 524 395 429 538 931 993 658 
Carnea 966 930 805 603 404 386 465 
Residuo• 413 397 439 644 724 515 822 
Pieles y cueroa 425 428 322 273 309 294 351 
Resto 782 740. 493 582 496 415 392 

Manufacturas de 
Origen Industrial 1545 1469 1555 1039 1122 1549 1495 

Metalaa Comunff 325 449 514 319 316 508 474 
Productos Químicos 317 316 275 242 222 279 249 
Máquina• y Aparatos 318 306 295 181 211 268 280 
Material d• transporte 174 123 216 92 168 238 212 
R .. to 411 275 255 205 205 258 280 

Combustible y Energla 280 622 552 349 347 636 164 

TOTAL 8022 9143 7625 7837 8104 8397 6850 

FUENTE: INDEC 

< .... 

1987 1988 1989 1990 1991 

1742 2402 2044 3339 3296 
744 922 1016 1374 1064 
334 634 211 828 1081 
252 249 259 300 200 

64 90 66 94 55 
348 507 492 743 896 

2826 3943 4006 4664 4924 
546 921 876 1151 1221 
599 607 716 873 892 
877 1443 1335 1200 1268 
371 383 374 488 514 
433 589 705 952 1029 

1694 2633 3186 3364 2980 
532 913 1239 1163 911 
291 458 487 523 502 
270 384 430 486 562 
135 171 190 223 266 
466 707 840 969 739 

97 157 343 985 764 

6359 9135 9579 12352 11984 



)> 

Ñ o 

CUADRO A.5.5 

COMERCIO EXTERIOR 
Importaciones por tipo cíe bien - en millones de dólares corrientes 

Clasificación por 1980 1981 1982 
uso económico 

Bienes de Consumo 2054.8 1661.1 442.6 
Bienes Intermedios 3601.0 3026.9 2332.9 
Bienes de Capital 2323.1 2096.9 982.3 
Piezas y Accesorios 
para Bienes de Capital 1255.0 1395.2 888.7 
Combustibles 985.1 861.9 643.9 
Vehiculos Automotores 
de Pasajeros 239.4 243.9 27.0 
Resto 82.2 144.3 19.5 

Total 10540.6 9430.2 5336.9 

FUENTE: INDEC 

~ • 

1983 1984 

244.1 282.2 
2269.8 2328.4 
786.7 691.9 

746.9 810.2 
451.5 471.3 

4.2 0.1 
0.9 0.6 

4504.1 4584.7 

,. .. 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

237.5 346.4 346.7 272.0 220.8 330.3 1476.1 
1697.8 2362.0 2532.2 2581.4 2157.8 2069.1 3371.5 
701.5 663.4 1041.0 904.4 745.0 635.6 1398.8 

718.5 920.2 1217.1 1052.7 700.5 690.9 11n.6 
455.9 418.5 634.6 494.1 365.5 315.9 452.0 

2.4 10.7 16.9 12.3 6.6 11.7 201.5 
0.5 2.9 29.3 4.6 7.1 23.1 15.6 

3814.1 4724.1 5817.8 5321.5 4203.3 4076.6 8093.1 

" 
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CUADRO A.6.1 

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO- BASE CAJA 
(en % del PBI) 

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 

1. INGRESOS CORRIENTES 19.7 18.8 19.3 21.9 
Tributarlos 17.0 16.3 16.6 19.8 
No tributarlos 1.4 1.4 1.4 1.8 
Superavlt Cte. Emp. Públicas 1.2 1.1 1.2 0.3 

2. INGRESOS DE CAPITAL 0.2 0.3 0.6 1.4 

3. GASTOS CORRIENTES 21.2 21.7 19.9 22.5 
Nación 9.4 11.2 8.8 8.7 
Salarlos 3.7 2.8 3.1 3.6 
es y Servicios 1.2 1.2 1.1 1.1 
Intereses Netos 3.6 6.3 3.9 3.1 
Otros 0.9 0.9 0.7 0.9 
Provincias 6.0 6.3 5.2 7.0 
Prestaciones a la Seguridad 
Social 5.8 4.1 6.0 6.8 

4. GASTOS DE CAPITAL 3.4 2.7 1.9 1.4 

• 5. AHORRO CORRIENTE (1·3) -1.5 -2.9 -0.6 -0.6 

6. SUPERAVIT PRIMARIO SIN 
PRIVATIZACIONES -0.3 0.7 1.4 1.1 

7. SUPERAVIT PRIMARIO ·1.1 1.0 2.0 2.5 

8. SUPERAVIT TOTAL (1 +2·3·4) -4.7 ·5.3 ·1.9 -0.6 

FUENTE: Ministerio de Economía 
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CUADRO A.6.2 

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO- BASE CAJA 
(En miles de millones de pesos de abril de 1991) 

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 

1. INGRESOS CORRIENTES 25.5 22.3 22.9 29.1 
Tributarlos 22.3 18.8 19.7 26.4 
No tributarios 1.9 2.0 1.7 2.3 
Superávit Cte. Emp. Públicas 1.4 1.5 1.6 0.4 

2. INGRESOS DE CAPITAL 0.2 1.1 0.6 1.9 

3. GASTOS CORRIENTES 27.2 27.4 23.6 30.0 
Nación 12.1 14.3 11.7 11.6 

Salarlos 4.6 4.1 3.6 4.7 
Bs y Servicios 1.6 1.5 1.2 1.4 
Intereses Netos 4.8 7.6 5.2 4.2 
Otros / 1.1 1.1 0.7 1.3 

Provincias 7.9 7.3 6.1 9.2 
Prestaciones a la Seguridad 
Social 7.0 5.8 6.7 9.1 

4. GASTOS DE CAPITAL 4.5 3.5 2.4 1.9 

5. AHORRO CORRIENTE (1-3), -1.7 -5.1 -0.7 -0.9 • 
6. SUPERAVIT PRIMARIO SIN 

PRIVATIZACIONES -1.4 -1.0 2.1 1.3 

7. SUPERAVIT PRIMARIO -1.2 0.1 2.7 3.2 

8. SUPERAVIT TOTAL (1 +2-3-4) -6.0 -7.5 -2.5 -0.9 

FUENTE: Ministerio de Economia 

~· 
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CUADRO A.7.1 

INDICADORES DEL MERCADO DE CAPITALES 
PARIDADES DE LOS TITULO$ DE DEUDA PUBLICA 

SERIE G.R.A(') BON EX BON EX 
sin cupón SERIE 1987 SERIE 1989 
de fntere• 

Unidad de por lámina de por lámina de por lámina de 
Medida 100 dólares 100 dólare• 100dól•r•• 

1987 52.8 SIC SIC 
1988 25.7 70.1 SIC 
1989 15.9 65.4 SIC 
1990 13.4 62.9 49.5 

1991 24.9 81.9 68.9 

Ene 17.8 67.8 53.7 
Feb 16.0 67.3 52.4 
Mar 15.3 74.3 57.3 

Abr 19.4 82.6 66.1 
May 21.0 84.9 67.6 
Jun 23.1 85.2 67.4 
Jul 26.5 85.6 67.1 
Ago 34.4 84.8 73.6 
Set 34.9 88.7 80.9 
Oct 28.0 88.5 80.7 
Nov 29.0 87.7 81.5 
Die 33.0 85.7 78.1 

1992 

Ene 37.0 87.2 79.3 
Feb 35.8 86.0 79.9 
Mar 37.8 87.8 81.6 
Abr 40.8 88.6 84.2 
May 41.6 87.9 83.9 (1) 
Jun 41.6 88.4 82.6 
Jul 45.9 87.9 80.7 
Ago 46.5 83.2 (1) 80.4 
Set 44.8 82.7 80.4 

NOTAS 

S\C : Sin Cotización 

(*) La serie de GRA ae empalma con la cotlzaclon a futuro de los PAR BONOS 

a partir de julio de 1992, debido a la reflnanciación de la deuda acordada en el 
plan Brady 
(1 ) cortó cupón de renta 

FUENTE: Ministerio de Economía 
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CUADRO A.8.1 

TASA DE INTERES PASIVA 
Tasa efectlv. mensual por depósitos a plazo fl]o 

TASA DE 7 DIAS 
PERIODO NOMINAL 

;T .. 
1989 

ENERO 12.2 
FEBRERO 19.2 
MARZO 21.8 
ABRIL 46.1 
MAYO 119.8 
JUNIO 138.7 
JULIO 27.5 
AGOSTO 12.7 
SETIEMBRE 7.4 
OCTUBRE 6.3 
NOVIEMBRE 9.7 
DICIEMBRE •o.s 

1990 

ENERO 11 26.4 
FEBRERO 11 36.1 
MARZO 11 46.6 
ABRIL 11.4 
MAYO 8.6 
JUNIO 14.3 
JULIO 10.6 
AGOSTO 9.8 
SETIEMBRE 16.3 
OCTUBRE 10.8 
NOVIEMBRE 6.7 
DICIEMBRE 6.7 • 
1991 

ENERO 13.7 
FEBRERO 16.9 
MARZO 11.4 
ABRIL 1.38 
MAYO 1.52 
JUNIO 1.57 
JULIO 1.84 
AGOSTO 1.32 
SETIEMBRE 1.03 
OCTUBRE 0.91 
NOVIEMBRE 0.87 
DICIEMBRE 1.06 

1992 

ENERO 1.05 
FEBRERO 0.78 
MARZO 0.81 
ABRIL 0.83 
MAYO 0.81 
JUNIO 0.66 • JULIO 0.68 
AGOSTO 0.78 
SETIEMBRE 0.83 

NOTAS: 
(*) Provisorio 
(#)Corresponde a Caja de Ahorro 

FUENTE: Mlnl•lerfo de Economfa en base a dalo• del BCRA 
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