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EVOLUCION DE LA ECONOMIA ARGENTINA 
11 TRIMESTRE DE 1992 

El Plan de Convertibilidad, pieza clave del programa de reformas estruc
turales del país, está generando resultados muy significativos en el 
comportamiento de la economía argentina, los cuales se ponen de· 
manifiesto en los principales indicadores que se elaboran. 

Una rápida reseña de los mismos muestra importanies crecimientos, entre 
otros, en los niveles de producción, de empleo, de recaudación tributaria y 
de reservas de divisas, en tanto que paralelamente se observan descensos 
de consideración en variables tales como precios y tasas de interés. Este 
nuevo contexto ha permitido una fuerte valorización en diversos activos 
físicos y financieros: inmuebles, acciones bursátiles y títulos de la deuda 
pública, aún teniendo en cuenta las recientes declinaciones en algunas de 
estas variables. 

Desde Abril del año pasado se está produciendo un importante crecimiento 
de la inversión, herramienta clave para revertir el proceso de estancamiento 
y decadencia económica de la Argentina, lo que permitirá ir aumentando la 
oferta de bienes y mejorar la competitividad de los sectores productivos. 

En la medida que lá estabilidad se va consolidando, la economía tiende a 
"normalizarse" y, obviamente, los indicadores económicos reflejan esa 
realidad. Así es como el crecimiento de las variables reales o los 
descensos de las nominales prosigue, pero a tasas inferiores a las que se 
observaron en los primeros momentos. 

En este sentido podría caracterizarse al segundo trimestre de 1992 como el 
comienzo de un período de mayor normalidad en las principales variables 
macroeconómicas. · 
Los mercados de capitales que se habían habituado a una cierta euforia 
durante más de diez meses, experimentaron importantes caídas en junio y 
julio, iniciándose en la actualidad un proceso de recomposición y 
depuración en estos mercados. 
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Están en curso importantes reformas que van a seguir modificando la 
estructura de funcionamiento de la economía nacional. Precisamente, se 
incluye en este número un informe especial sobre el amplio programa de 
privatizaciones que está llevando a cabo el gobierno nacional. 

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

la actividad industrial se sostiene en los altos niveles alcanzados. 

La inversión continúa recuperándose. 

Los precios manifestaron un importante descenso en el segundo 
trimestre. 

la balanza comercial ha registrado un ligero déficit en los tres 
primeros meses del año. 

La recaudación tributaria, y por ende, los recursos transferidos a 
provincias, continúan incrementándose. 

Luego de las fuertes subas registradas en mayo, el mercado de 
capitales comenzó un importante proceso de depuración. 

El Banco Central continúa incrementando sus reservas de moneda 
extranjera, y paralelamente siguen aumentando los depó~itos en 
dólares. 
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NIVEL DE ACTIVIDAD 

Sector Industrial 

Según estimaciones preliminares, la industria manufacturera registró 
durante el segundo trimestre de 1992 un nivel de actividad superior en 
un 18.6% respecto del observado en igual lapso de 1991 (gráfico 1.1.). 
Por su parte, los resultados del primer semestre muestran un 
incremento de 20.7% en comparación con el período enero-junio del 
año anterior. 

La comparación con lo ocurrido en el primer trimestre de 1992, en 
términos desestacionalizados, muestra una tasa de crecimiento más 
moderada (3.7%), lo cual no es de extrañar ya que ese período recoge 
fuertes incrementos en la producción industrial. 

Diversas industrias han participado plenamente de la reactivación, en 
tanto que otras verifican tend~ncias de distinto signo, motivadas 
básicamente por la transformación de la estructura productiva en 
marcha y su posición frente a la competencia externa. 

Por rama de actividad la perfomance ha sido diversa (ver cuadros 1.1, 
1.2 y el apéndice estadístico), siendo los aspectos más destacados los 
que se exponen a continuación. 

La rama elaboradora de bienes de consumo no durables ha 
exhibido en general sostenidos índices de expansión, como es el 
caso de aceites vegetales, galletitas y bizcochos, gaseosas, 
cerveza y bebidas alcohólicas, reflejando el aumento en el poder 
de compra de la población. En tanto, se observan declinaciones 
del orden del 18% en la producción de harinas, cuando se 
compara el segundo trimestre de 1992 con similar período de 
1991. 

Otros bienes-salario, como los cigarrillos, presentaron también 
demandas tonificadas durante el trimestre abril-junio. Dichas 
ventas alcanzaron a 441 millones de paquetes superando en un 
7.8% a las despachadas 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 
inflación, expectativas económicas favorables y la reaparición del 
crédito. 
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La industria automotriz presenta sostenidos niveles de fabricación, 
obteniéndose en el período abril-junio una producción de 
automóviles de 53.61 O unidades las que comparadas con igual 
lapso del año anterior (26.560 unidades) implican una expansión 
del 101.8% anual. De elevado orden de magnitud también son las 
tasas de aumento que registra la producción de heladeras 
(91.1 %) y lavarropas (83.4%). Asimismo, en electrodomésticos se 
verifican fuertes aumentos respecto del año anterior, aunque 
menores debido a la competencia con los artículos provenientes 
del exterior. 

La rama elaboradora de bienes intermedios ha mostrado durante 
el segundo trimestre una perfomance heterogénea dentro de un 
contexto general de mantenimiento de los niveles productivos. 

La industria textil ha mostrado un comportamiento positivo 
durante el 11 trimestre del presente año, en especial en la 
producción de hilados ce[ulósicos que se incrementó en un 17% 
respecto a igual período del año anterior. 

En papel y pastas para papel se registraron volúmenes de 256,4 
y 194,3 miles de toneladas respectivamente, representando tasas 
de incremento en relación al año anterior del 3.6% y 19% en 
cada caso. La industria química registró aumentos en etileno y 
PVC (36.5% y 11.5%, respectivamente), y en menor intensidad en 
polietileno, polipropileno, caucho SBR, anhídrido ftálico y 
aromáticos. Durante el período en consideración declinó la 
producción de ácido sulfúrico (14.9%) y soda cáustic¡:¡ (7.1 %). 

Otro de los importantes bienes intermedios que experimentó una 
apreciable suba durante el trimestre fue el cemento portland, 
debido a mayores demandas originadas en la expansión de la 
industria de la construcción. 

Por su parte, la industria siderúrgica refleja una situación diferente 
derivada de los profundos cambios que se están operando en su 
estructura. El volumen de producción de acero crudo fue de 
768.300 tns. en el segundo trimestre, cifra similar a la registrada 
en 1991. En laminados no planos se verificaron fuertes aumentos 
(77%) en el segundo trimestre, asociados al incremento de la 
demanda proveniente de la construcción. 
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En este proceso de reestructuración de la industria siderúrgica se 
verifican, entre otros fenómenos, la sustitución de oferta nacional 
por importada, así como de la empresa estatal SOMISA (en 
proceso de privatización) por plantas privadas. Este sector se vió 
también afectado por conflictos laborales que discontinuaron la 
producción por algunos días del trimestre. 

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 
Convertibilidad, 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. 

Dentro de los cultivos de mayor importancia se observan incrementos 
en la producción de maíz (36.2%), descensos en trigo (10.1%) 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. 

En cuanto a las relaciones de insumo-producto, al comparar el segundo 
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 y leves incrementos respecto al maíz y la soja. La 
disminución mencionada se debe a la recuperación del precio 
internacional del trigo y del precio interno del novillo . 
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Importantes descensos en el precio de los tractores en relación a 
los cuatro productos agropecuarios considerados, siendo más 
significativos los correspondientes al trigo y al novillo. 

Las caídas en las relaciones insumo-producto estan evidenciando 
una parcial recuperación en los márgenes de rentabilidad 
agropecuarios. 

Sector Minero 

La actividad minera en el segundo trimestre del año presentó un 
comportamiento dinámico producido por los rubros Petróleo y Gas. En 
el primer caso el volumen de extracción alcanzó 7941.4 miles de metros 
cúbicos, un 13,4% superior a los obtenidos doce meses atrás; en 
cambio la inyección de gas natural en cabecera de gasoducto ascendió 
a 5580.5 millones de metros cúbicos, que comparados con los 5323.3 
millones del segundo trimestre de 1991, suponen un aumento del 4.8%. 

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

Sector Construcciones 

La actividad de la . construcción mostró una fuerte expansión durante el 
segundo trimestre de este año. Las obras nuevas están por el momento 
circunscriptas a la edificación residencial de cierta categoría, pero 
existen claros indicios de una ampliación a otros segmentos del 
mercado. Asimismo, la refacción, remodelación y ampliación de viviendas 
también se ha destacado en los últimos meses. 

El índice de permisos de construcción otorgados .por la. Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires es actualmente muy elevado, registrando 
un 50% de aumento en el segundo trimestre en comparación con 
similar período de 1991. 
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GRAFICO 1.1 

PRODUCCION INDUSTRIAL 
variación % con respecto al año anterior 
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GRAFICO 1.2 

ENERGIA ELECTRICA FACTURADA ( *) 
variación % con respecto al año anterior 
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CUADR01.1 

PRODUCCION DE BIENES 
(variación % con respecto a Igual periodo del año an1erlor) 

CONCEPTO 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 
Petroleo Crudo 
Gas Natural 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

ALIMENTOS 
Harinas 
Aceflee Vegetales 
Galletitas y bizcochos 
BEBIDAS 
Total de bebidas alcohólicas 
TEXTILES 
Hiiados celulósicos 
Fibras sinteticas 
Hilados sintéllcos 
PAPEL 
Papel 
Pastas para papel 
PRODUCTOS DUIMICOS 
Etileno 
P.V.C. 
Acido sulfúrico 
Soda Caustica 
Petroleo (@laboraclón) (*) 
Gas licuado (*) 
Nafta Común ( .. ) 

GosOll (*) 
Jabones 

METALICAS BASICAS 
Acero Crudo 

Laminado• terminados - To tal 
Planos 
No Planos 

Tubos sin costura 

Planos laminados en frio 
Aluminio Primario 
MAD Y APARATOS ELECTRICOS 
Heladeras 

Lavarropos 

Automoviles 

UUlitarlos 
Carga y pasajeros 
Automotores - Total 
Tractores 

CONSTRUCCION 
Permisos de Construcclon - Nro. 

Permisos d'J Construcción ~ Sup. 

FUENTE : Minlslerio de Economía , en hose a datos de cámaras 
e lns11luclones privadas. 
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llTRIM 9: 
llTRIM 91 

13.4 
4.8 

-18.0 

34.7 
23.4 

10.7 

17.0 

7.3 
2.4 

3.6 
19.0 

36.5 

11.5 
-14.9 

-7.1 

5.5 
5.3 
2.0 

4.4 
26.2 

-0.1 

-6.2 
-31.9 
76.9 

-17.9 
26.2 
-9.7 

91.1 
83.4 

101.8 
82.8 
85.6 
98.7 
20.6 

18.0 
50.4 



CUADR01.2 

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

c o N c E p To (1) 

Azúcar 
Cerveza 
Vino(*) 
Gaseosas (*) 
Cigarrillos 
Productos Farmacéuticos 
Aluminio - Ventas al mercado Interno 
Automotores 

Automóviles 
Utilitarios 
Cargá y pasajeros 

Tractores 
Cemento - Despachos mercado Interno 
Motonaftas - Total (*) 

Común(*) 
Especial (*) 

Kerosene (*) 
Gas 011 (*) 
Energía Facturada 

(1) venta o consumo de los distintos bienes 
(*) abril-mayo 

HTRIM 92/ 
llTRIM 91 

4.7 
20.7 
..S.4 
16.1 
7.8 
6.7 

33.1 
91.6 
93.8 
89.3 
60.9 
13.4 
18.0 
9.1 

-5.3 
21.0 
11.6 
3.8 

15.9 

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 Kilos 

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

FUENTE: Ministerio de Economía 

2do Trimestre 1991 

Gasoil Tractor 
1001 100 HP 

3.20 3096 
3.46 3341 
1.71 1561 

47.33 46169 

Variación Porcentual 
2do Trimestre 1992 11 Trim 92/11 Trlm 91 

Gasoil Tractor Gasoil Tractor 
1001 100 HP 1001 100 HP 

2.80 2367 -12.4 -23.5 
3.60 3038 4.0 -9.1 
1.73 1457 1.2 -6.7 

34.00 27253 -28.2 -41.0 
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EVOLUCION DE LA INVERSION 

Las estimaciones preliminares de los principales indicadores de inversión 
bruta interna fija realizadas por el Ministerio de Economía registran para 
el segundo trimestre de 1992 un incremento del 39% en relación a 
similar período de 1991 (gráfico 2.1 y cuadro 2.1). 

Estas cifras muestran que la inversión continúa con el comportamiento 
positivo iniciado en 1991 lo que contribuye a revertir la tendencia 
declinante observada durante la mayor parte del decenio anterior. 

El incremento en la inversión durante el segundo trimestre de 1992 se 
explica por la evolución de los siguientes indicadores (ver cuadro 2.1): 

Importaciones de bienes de capital: de acuerdo a datos preliminares, 
en el primer trimestre de 1992 las importaciones de estos bienes fueron 
un 116% superiores a las del primer trimestre de 1991, y se estima una 
crecimiento del orden del 85 % para el segundo trimestre. Cabe 
recordar que el aumento en 1991 en relación al año precedente fue del 
123%. En dicho año, los equipos para informática, máquinas
herramienta para trabajar metales y equipos para la industria textil 
constituyeron los rubros más dinámicos. 

Máquinas-herramientas: las ventas en el mercado interno de estos 
bienes de capital de origen nacional se incrementaron un 68% en 1991 
con relación al año precedente. En el período enero-mayo de 1992 el 
incremento en relación a enero-mayo de 1991 fue del 96%, registrándose 
una importante aceleración en las ventas en el mes de mayo con motivo 
de la EMAQH'92 (Exposición de la Máquina Herramienta) que incentivó 
decisiones de compra por parte de los usuarios. Esto hace que en la 
comparación abril-mayo de 1992 con similar período de 1991 el 
incremento alcance al 125% (cuadro 2.1 ). Lideran este crecimiento las 
máquinas-herramienta para trabajar la madera, los equipos para soldar, y 
las máquinas-herramienta para trabajar los metales por arranque de 
viruta. 
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Automotores de carga y pasajeros: las ventas al mercado interno 
aumentaron un 37% en 1991 y el crecimiento continuó durante el primer 
semestre de 1992, en el que se incrementó un 97% en relación al primer 
semestre de 1991. Como puede observarse en el cuadro 2.1 el 
incremento en el segundo trimestre de 1992 alcanzó un 81% en relación 
al mismo período de 1991. 

Tractores: las ventas de tractores de fabricación nacional e importados 
tuvieron un comportamiento adverso en 1991, disminuyendo un 24% en 
relación al año anterior. Durante 1992 comenzó a revertirse dicha 
tendencia creciendo las ventas de estos productos un 58% en el primer 
semestre en relación 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 semiparalizadas, tendencia que 
continuó durante 1992. En concordancia con esta descripción se registró 
un aumento en la venta de insumos para la construcción, que en el 
caso específico de los despachos de cemento fue del 18% en el 
segundo trimestre de 1992 en relación a similar período del año 
precedente. En consonancia con lo señalado se registró un importante 
crecimiento de los permisos de construcción en la Capital Federal (la 
superficie permisada creció un 50 % en el primer semestre de 1992 en 
relación a similar período de 1991). 

Los datos del primer semestre y el contexto económico general del país 
permiten proyectar para 1992 la continuidad del crecimiento de la 
inversión registrado durante 1991 . 
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GRAFICO 2.1 

INDICADORES DE INVERSION BRUTA FIJA (•) 
(variación % respecto al año anterior) 
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CUADR02.1 

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

11 IHIM'd~/ 
INDICADOR 1991/1990 11TRIM91 (*) 

VENTA EN EL MERCADO INTERNO: 

AUTOMOTORES 37 81 
CEMENTO 27 18 
MAQUINAS HÉRRAMIENTA (1) 68 125 
TRACTORES -24 13 

IMPORTACION DE BIENES DE CAPITAL 123 85 

CRECIMIENTO ESTIMADO DE LA INVERSION 35 39 

(*) Datos Preliminares 

(1) abril/mayo 

NOTAS 

- Estas tasas de crecimiento responden a la nueva metodología de las Cuentas 
Nacionales que elabora el Banco Central, la cual perfecciona el nivel y la 
estructura Interna de los distintos componentes de la Inversión, adquiriendo 
mayor relevancia el rubro Construcciones y menor Incidencia el Equipo Impor
tado. Por este motivo, se asigna al año 1991 un crecimiento de la Inversión 
del 35% en lugar det 40% Indicado en el Informe anterior. 
- Los datos pata Importación de bienes de capital son estimaciones en base 
al total de lnip.ortaclones. ·• · 
- En automotores se Incluye utilitarios y vehlculos para carga y pasajeros 
de origen nacional 
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OCUPACION E INGRESOS 

Durante el segundo trimestre de 1992 continuó registrándose aumentos en 
los niveles de empleo, debido fundamentalmente al efecto de la reac
tivación económica registrada a partir de la puesta en marcha del Plan de 
Convertibilidad. La recuperación del nivel de actividad del sector de la 
construcción, luego de más de una década de estancamiento, y de un 
número significativo de sectores industriales permitió una importante incor
poración de mano de obra. 

El sector construcciones tiene una fuerte incidencia en la creación directa e 
indirecta de puestos de trabajo. Asimismo, se registraron incrementos en el 
nivel de actividad de ramas industriales con un amplio efecto difusor en la 
incorporación de mano de obra como por ejemplo: la industria automotriz, 
la de máquinas-herramientas y la metalmecánica en general. Los servicios, 
especialmente el comercio, continuaron también con elevados requerimien
tos de empleo. 

El indicador de demanda laboral global en el segundo trimestre de 1992 
registró un incremento del 47.7% respecto a igual período del año anterior, 
en tanto que el de demanda laboral industrial fue un 77.3% superior en 
idéntico período. Estos indicadores muestran, aunque más atenuados, una 
tendencia ampliamente positiva desde el primer trimestre de 1991. 

De acuerdo a información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
correspondiente a 25 conglomerados urbanos, que representan el 70% de 
la población urbana, la ocupación ha crecido un 2.1 % entre mayo de 1992 
y junio de 1991. Este porcentaje significa la creación de más de 145.000 
puestos de trabajo en esas localidades (Cuadro 3.3). 
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Las localidades que registraron, entre mayo de 1992 y junio de 1991, los 
mayores aumentos en el empleo son: Ushuaia (12%), Río Gallegos (7.7%), 
Neuquén y Gran Resistencia (7.1%), Jujuy (6,9%) y San Luis (6.7%). 

En los 25 conglomerados urbanos relevados por la EPH, se mantuvo en 
las ondas de junio 1991 y mayo 1992 la tasa de desocupación en un nivel 
de 6.9%. Este resultado es producto del incremento de dicha tasa en 
nueve localidades, y del descenso de la misma en los restantes centros 
urbanos (Cuadro 3.6). 

Las localidades en que se verificaron, para el período anaHzado, un 
descenso más significativo de la tasa de desocupación fueron: Santa Fé, 
San Juan, Santiago del Estero, Paraná, San Luis, Gran Resistencia, 
Neuquén, Corrientes y Ushuaia. 

La estabilidad en la tasa de desocupación y el incremento en el empleo 
que surgen de los datos de la EPH, ponen de manifiesto que la mayor 
tasa de actividad de la población, es decir las personas que se incor
poraron al mercado de trabajo, fueron virtualmente absorbidas por la 
demanda de trabajo. 

En efecto, entre junio de 1991 y mayo de 1992 la PEA creció en 152.000 
personas mientras que la ocupación lo hizo en 147.000, por lo que 
aproximadamente 5000 personas no encontraron empleo. En otras pala
bras, el 97% de la oferta adicional de fuerza de trabajo fue absorbido por 
la actividad productiva (cuadros 3.3, 3.4 y 3.5). 

En síntesis, los indicadores relevantes sobre la situación ocupacional de la 
población 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 puede señalar
se lo siguiente: 

El poder de compra del salario medio de la economía durante el 
segundo trimestre del corriente año observa una mejora del 4.5% 
respecto a igual período de 1991, reflejando un incremento en la 
capacidad de compra de los trabajadores. 

En el sector privado los salarios se incrementaron en mayor medida 
(7.8%) en igual período. En este segmento de la economía< los 
s;;ilarios de la construcción aumentaron a una tasa de 17.1%, 
seguidos por los salarios industriales (11.6%). En estos sector.es se 
verificaron elevados niveles de actividad con el consiguiente aumento 
de las horas extras y de la demanda laboral, los que acompañados 
por incrementos en la productividad posibilitaron la elevación de los 
salarios sin producir efectos negativos en el nivel de precios. · 

En el sector público el poder adquisitivo de los salarios medios de 
los empleados se redujo en un 11.5% en el segundo trimestre de 
1992 respecto a igual período de 1991 . En el caso de las emprésas 
estatales la caída fue del 3.9% mientras que en la Adminis.tración 
Pública la disminución alcanza al 18.3%. 

Respecto a los salarios de la Administración Pública debe señalarse que 
los valores presentados en este informe no recogen las modificaciones 
surgidas de la recategorización del personal a partir de la implementación 
del nuevo escalafón denominado SINAPA. En el próximo informe se contará 
con la información elaborada al respecto. 
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GRAFICO 3.2 
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CUADRO 3.1 

PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO 
(variación % respecto a Igual periodo del año 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 
apllcacion del SINAPA 

FUENTE : Ministerio de Economia 
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llTRIM 92/ 
llTRIM 91 (*) 

-11.6 

-18.3 
-3.9 

7.8 

17.1 
11.6 

3.5 

4.5 



CUADR03.2 

POBLACION TOTAL:.,. 
';'-. ,¡">·::., 

C<;lNGLOMERADO MAY089 MAY090 JUNI091 MAY092 
... 

.. .~.~ 

Gran Buenos Aires 10656586 10766605 10887075 10990063 
Bahia Blanca 248893 251874 255145 257946 
Gran La Plata 628258 634060 640406 645825 
Gran Catamarca 123776 128144 133050 137348 
~ran Córdoba 1156059 1174444 1194691 1212095 

~orrlentes 240714 248753 257766 265647 
~ran Resistencia ' 276075 283180 291083 297943 
Comodoro Rlvadavia 118069 120726 123672 126221 
Paraná 197408 201884 206848 211143 

Formosa 140447 146730 153855 160153 
San Salvador de Jujuy y Palpala 206262 213321 221240 228170 

Santa Rosa y Toay 75073 77690 80629 83202 

La Rioja 96070 100025 104494 108431 
Gran Mendoza ·' 740165 756010 773559 788726 

Posadas 188512 194844 201943 208152 
Neuquén 148633 157218 167078 175903 

Salta 344069 354937 367099 377715 11 

Gran San Juan 340849 346853 353476 359179 
San Luis y El Chorrillo 101510 105663 110353 114484 
Río Gallegos 60019 62189 64628 66767 

Gran Rosario 1068470 1081553 1095908 1108203 

Santa Fé y Santo Tome 375339" •380620 386424 391404 

Santiago del Estero y La Banda 249840 256666 264272 270884 

Ushuala y Rio Grande 55548 60961 67423 73423 
Gran S.M. de Tucuman y Tafí Viejo 626613 639138 652990 664945 

TOTAL 25 LOCALIDADES 18463254 18744088 19055107 19323971 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a INDEC. 



CUADR03.3 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA /
(\'l. J. 
l:';l/i -1'.>\. ( f - -/.. \ ~ 

. ~ 

1 

CONGLOMERADO MAY089 MAY090 JUNl091 MAY092 

Gran Buenos Aires 4465109 4403541 4452814 4549886 
Bahla Blanca 98313 97450 9n21 102920 
Gran La Plata 2462n 233152 247197 251226 
Gran Catamarca 42084 46332 46567 47522 
Gran Córdoba 447395 440729 449204 459384 
Corrlen1es 78714 81840 84805 87132 
Gran Resistencia 99663 100346 96931 102492 
Comodoro Rlvadavla 44394 47126 48479 . 50362 

Paraná 70870 69451 72397 74956 

Formosa 46348 47975 51388 52530 
San Salvador de Jujuy y Palpala 69304 67523 70354 78262 
sama Rosa y Toay 29504 30652 32252 32615 
La Rioja 36314 35105 3n22 38385 
Gran Mendoza 279042 282449 307876 307603 
Posadas 66733 70034 73911 74518 
Neuquén 60196 60198 66330 70009 
Salta 113887 123178 127016 134844 
Gran San Juan 115889 119692 128665 121403 
San Luis y El Chorrillo 38878 39112 40500 42703 
Rlo Gallegos 23407 23654 23525 25371 
Gran Rosario 418840 409681 435075 439957 
santa Fé y Santo Tome 151637 145638 159593 153431 
Santiago del" Estero y La Banda 81947 88282 93024 93184 
Ushuala y Río Grande 24663 25808 29396 32306 
Gran S.M.de Tucuman y Tafí Viejo 241246 235902 250095 252679 

TOTAL 25 LOCALIDADES 7390654 7324850 7522837 7675681 

FUENTE: Ministerio de Economia en base a INDEC . 
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CUADR03.4 

DESOCUPADOS I 

CONGLOMERADO MAY089 MAY090 JUNl091 MAV092 

!Gran Buenos Aires 339348 387512 284980 300292 
Bahla Blanca 10421 11109 9870 10292 
Gran La Plata 17239 14455 16562 15827 
Gran Catamal'Ca 43n 4865 3632 4800 
!Gran Córdoba 39371 32614 18417 22050 
Corrientes 6376 5483 3392 2962 
Gran Resistencia 8372 5118 5525 4612 

' 
Comodoro Rlvadavla 5061 5325 6642 6497 
Paraná 7441 6320 5575 3973 
.. ormosa 4264 3502 4368 4045 
San SalVador de Jujuy y Palpara 4921 5199 3588 6887 
Santa Rosa y Toay 1829 981 n4 1305 
'-8 Rioja 2360 1931 2490 2840 
Gran Mendoza 12278 16947 12931 12612 
Posadas 4137 5603 5765 5067 
Neuquén 51n 3973 5174 4481 
Salta 9225 10840 7875 11731 
!Gran San Juan 13443 11131 14153 8984 • 
~an Luis y El Chorrillo 2760 1799 2227 1836 
Rlo Gallegos 1170 781 894 989 
Gran Rosario 594-75 42667 47423 44436 
Santa Fé y Santo Tome 23049 15438 23141 14576 
Santiago del Estero y La Banda 7047 3708 3814 2609 
IUshuala y Río Grande 2269 3200 3557 3360 
!Gran S.M.de Tucuman y Tafi Viejo 30397 27129 29511 . -30574 

TOTAL 25 LOCALIDADES 621809 627569 522280 527638 

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

OCUPADOS I 

CONGLOMERADO MAY089 MAY090 JUNI091 MAY092 

Gran Buenos Aires 4125761 4016030 4167834 4249594 
Bahla Blanca 87891 86341 87851 92628 

Gran La Plata 229038 218697 230635 235399 

~ran Catamarca 37707 41467 42935 42723 

~ran Córdoba 408024 408115 430786 437334 

~orrlentes 72338 76357 81413 84170 
~ran Resistencia 91291 95228 91406 97880 
~omodoro Rlvadavla 39333 41801 41838 43865 

Paraná 63428 63131 66822 70983 

Formosa 42084 44472 47020 48485 
~an Salvador de Jujuy y Palpala 64383 62324 66766 71375 
~anta Rosa y Toay 27674 29671 31478 31311 
La Rioja 33954 33175 35233 35544 
~ran Mendoza 266764 265502 294946 294991 
Posadas 62596 64432 68146 69451 

Neuquén 55019 56225 61156 65529 
Salta 104662 112338 119141 123113 
~ran San Juan 102446 108560 114512 112419 
San Luis y El Chorrillo 36118 37313 38272 40866 

Rlo Gallegos 22237 22874 22631 24382 
Gran Rosario 359365 367074 387652 395521 
Santa Fé y Santo Tome 128588 130201 136452 138855 
Santiago del Estero y La Banda 74900 84574 89210 90575 
Ushuala y Rlo Grande 22394 22608 25839 28946 
Gran S.M.de Tucuman y Tafí Viejo 210849 208773 220584 222105 

TOTAL 25 LOCALIDADES 6768845 6697281 7000557 7148043 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a INDEC . 
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CUADR03.6 

TASAS DE DESOCUPACION ¡/ 

CONGLOMERADO MAY089 MAY090 JUNI091 MAY092 

Gran Buenos Aires 7.6 8.8 6.4 6.6 
Bahia Blanca 10.6 11.4 10.1 10.0 
~ran La Plata 7.0 6.2 6.7 6.3 
Gran Catamarca 10.4 10.5 7.8 10.1 
Gran Córdoba 8.8 7.4 4.1 4.8 
Corrientes 8.1 6.7 4.0 3.4 
Gran Resistencia 8.4 5.1 5.7 4.5 
Comodoro Rlvadavia 11.4 11.3 13.7 12.9 
Paraná 10.5 9.1 7.7 5.3 
Formosa 9.2 7.3 8.5 7.7 
San Salvador de Jujuy y Palpala 7.1 7.7 5.1 8.8 
Santa Rosa y Toay 6.2 3.2 2.4 4.0 
La Rioja 6.5 5.5 6.6 7.4 
Gran Mendoza 4.4 6.0 4.2 4.1 
Posadas 6.2 8.0 7.8 6.8 
Neuqu6n 8.6 6.6 7.8 6.4 
Salta 8.1 8.8 6.2 8.7 
Gran San Juan 11.6 9.3 11.0 7.4 .. 
San Luis y E~Chorrillo 7.1 4.6 5.5 4.3 
Rio Gallegos 5.0 3.3 3.8 3.9 
Gran Rosario 14.2 10.4 10.9 10.1 
Santa Fé y Santo Tome 15.2 10.6 14.5 9.5 
Santiago del Estero y La Banda 8.6 4.2 4.1 2.8 
Ushuala y Rio Grande 9.2 12.4 12.1 10.4 
Gran S.M.de Tucuman y Tafí Viejo 12.6 11.5 11.8 12.1 

TOTAL 25 LOCALIDADES 8.4 8.6 6.9 6.9 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a INDEC . 
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CUADR03.7 

INDICE DE OCUPACION / 
MAYO 1989=100 

CONGLOMERADO MAY090 JUNI091 MAY092 

Gran Buenos Aires 100.0 97.3 101.0 103.0 

Bahía Blanca 100.0 98.2 100.0 105.4 

Gran La Pla1a 100.0 95.5 100.7 102.8 
Gran Ca1amarca 100.0 110.0 113.9 113.3 

Gran Córdoba 100.0 100.0 105.6 107.2 

Corrientes 100.0 105.6 112.5 116.4 

Gran Resistencia 100.0 104.3 100.1 107.2 

Comodoro Rlvadavla 100.0 106.3 106.4 111.5 

Paraná 100.0 99.5 105.4 111.9 
Formosa 100.0 105.7 111.7 115.2 

San Salvador de Ju]uy y Palpala 100.0 96.8 103.7 110.9 

Santa Rosa y Toay 100.0 107.2 113.7 113.1 

La RloJa 100.0 97.7 103.8 104.7 

Gran Mendoza 100.0 99.5 110.6 110.6 

Posadas 100.0 102.9 108.9 111.0 

Neuquén 100.0 102.2 111.2 119.1 

Salta 100.0 107.3 113.8 117.6 

Gran San Juan 100.0 106.0 111.8 109.7 

San Luis y El Chorrillo 100.0 103.3 106.0 113.1 

Ria Gallegos 100.0 102.9 101.8 109.6 

Gran Rosario 100.0 102.1 107.9 110.1 
Santa Fé y Santo Tome 100.0 101.3 106.1 108.0 
Santiago del Estero y La Banda 100.0 112.9 119.1 120.9 
Ushuala y Rlo Grande 100.0 101.0 115.4 129.3 
Gran S.M.de Tucuman y Tafí VleJo 100.0 99.0 104.6 105.3 

TOTAL 25 LOCALIDADES 100.0 98.9 103.4 105.6 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a INDEC . 

35 





4. EVOLUCION 
DE LOS PRECIOS 





¡' 

* 

* 

* 

* 

• ! 
* 

* 

* 

f 
• 1 

./ 
PRECIOS MINORISTAS Y MAYORISTAS 

Durante el segundo trimestre de 1992 el incremento acumulado de precios 
fue del 2.8% a nivel del consumidor (IPC) y del 0.9% en el caso de precios 
mayoristas (IPM). Este comportamiento refleja, para el trimestre, una tasa 
mensual promedio del 0.9% en el IPC y del 0.3% en el IPM. 

Dichas cifras son notoriamente inferiores a las registradas en el primer 
trimestre de este año. •En ambos casos el descenso ha sido del 62.5% 
para los valores promedios de los índices considerados (ver Cuadro 4.1.). 

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 Gráfico 4.1.). 

Para encontrar tasas de inflación análogas a las presentes hay que 
remitirse a la primera mitad de la década del setenta . 

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 2.5%, es decir, un promedio del 0.2% 
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 
junio la variación anual del IPC ha sido del 19.6%, lo que arroja una tasa 
media mensual del 1.6%. 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 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. 
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El incremento de precios entre el segundo y el primer trimestre de este 
año se explica por el aumento de productos lácteos. derivados de la 
harina de trigo, alquiler de la vivienda y otros servicios. Las principales 
disminuciones tuvieron su origen en frutas frescas y carne de ave. 

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 trimestre de 1992. 

En junio de 1992 los precios mayoristas (agropecuarios y no agropecua
rios), de la construcción, los salarios y los combustibles, se encuentran en 
términos de DEG en valores similares o inferiores a los observados para el 
promedio de los años 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.4.1 ). 

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 junio de 1992 superan 
por más del doble los correspondientes al período base. 

En síntesis, comparando con el promedio de la decáda 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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GRAFICO 4.1 

TASAS DE INFLACION MENSUAL 
(en %) 
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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 0.8 

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 período 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 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a INDEC 
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COMERCIO EXTERIOR 

De acuerdo a la información preliminar dada a conocer recientemente por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el desequUibrio de la 
balanza comercial argentina durante el primer trimestre de 1992 asciende a 
301.8 millones de dólares. 
Este saldo negativo podria reducirse, en alguna medida, cuando se 
conozcan las cifras definitivas del comercio exterior. 

La documentación procesada hasta el presente por el INDEC arroja para 
los tres primeros meses de 1992 un valor de las exportaciones de 2489 
millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 6% con respecto 
a igual período del año anterior. Esta tasa podría incrementarse en la 
medida que se vaya completando la documentación que remite la Aduana 
al INDEC. 

Las importaciones, por su lado, acumularon en el período enero-marzo un 
valor de 2790.8 millones de dólares, lo que significa un incremento del 
114.9% con relación a igual trimestre de 1991. Este nivel de importaciones 
es de similar magnitud al correspondiente a los últimos tres meses de 
1991. 

Un análisis preliminar del comportamiento de las importaciones evidencia 
que ha continuado el crecimiento de la compra de bienes de capital y de 
partes y piezas iniciado en 1991 (cuadro 5.2). De acuerdo a los datos 
procesados hasta el presente, los rubros correspondientes a bienes de 
capital incrementaron ligeramente su importancia relativa durante los 
primeros meses de 1992. 
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CUAOAOS.1 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 
(en mlllonu de dólarea ) 

CONCEPTO 1990 1991 TaNde 

Variación 
(%) 

EXPORTACIONES TOTALES 12352.8 11971.8 ·3.1 

EXPORTACIONES TRADICIONALES 629tt.3 6399.0 1.7 

MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS(1) 2367.IS 2276.B ·3.8 
AGROINOUSTRIAS TRAOICIONALES(2) 3926.7 4122.3 5.0 

COMBUSTIBLES V ENERGIA 985.1 755.1 ·23.3 

INSUMOS INDUSTRIALES 2301.1 1863.4 ·19.0 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 2771.S 2954.3 u 
(Excluye lnaumoa lndustrfaln) 

MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS(3) 971.6 1029.9 ... 
AOROINOUSTRIAS NO TRADICIONALES(4) 737.4 826.8 12.1 
MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL(5) 1062.5 1097.6 3.3 

NOTAS: 

(1) Cereales y Oleaginosos, Lanas Sucias, Anlmales Sucios. 

(2) C.mu, Gra•H y Aceite•, Lanas Elaboradas, Pieles y Cueros, Varios. 

(3) Producciones reglonaln, Frutas Frescas, Peacados, Hortallus aln elaborar. 

(4) Prap. de Hort., Frutas y Leg., AzUcar y Art. de Conf., Café, Frutas, Peacadoa Elab. 

(5) Metalmecánlcos, Calzado• y Vatios 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a INOEC 
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CUADR05.2 

IMPORTACION POR USO ECONOMICO CLASIFICADA 
POR GRANDES CATEGORIAS e/ 
(en mlllonee de dólares) 

Taaa de 
CONCEPTO 1990 1991 Variación 

(') (%1 

TOTAL 4078.4 8089.7 98.4 

BIENES DE CAPITAL 636.1 1460.3 129.6 

PARTES Y PIEZAS DE 
BIENES DE CAPITAL 691.8 1098.5 58.8 

BIENES INTERMEDIOS 2069.6 3328.1 60.8 

BIENES DE CONSUMO 320.4 1536.3 379.5 

COMBUSTIBLES 315.9 486.0 53.9 

VEHIC. AUTOM. PASAJEROS 9.9 161.3 1529.3 

RESTO 34.7 19.2 -44.7 

(•) provisorio 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a INOEC 
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6. FINANZAS PUBLICAS 





* 

* 

* 

* 

* 

* 

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

Los resultados fiscales del último quinquenio comienzan a reflejar una 
notable mejoría a partir de 1990, que se acentúa en 1991, y en forma 
especial en los 5 primeros meses del corriente año (cuadros 6.1, 6.2 y 
6.3). 

El sector público no financiero continuó generando un superávit primario 
(ingresos menos egresos, excluyendo intereses) compatible con los 
lineamientos de política económica trazados. En los primeros 5 meses 
de 1992 dicho superavit alcanzó un valor de $ 2.370,7 y $ 1.309,9 mi
llones, con y sin privatizaciones respectivamente. 

Para el logro del superávit fue fundamental el sostenido esfuerzo por 
aumentar la recaudación, destacándose desde febrero una tendencia 
creciente mes a mes. El mayor nivel de enero está asociado al 
incremento en la recaudación del Sistema Nacional de Seguridad Social 
en concepto de aportes y contribuciones sobre el pago del aguinaldo. 

Los ingresos corrientes en su conjunto ascendieron en los primeros 
cinco meses del año a $ 15.046 millones. Se advierte, asimismo, un 
superávit de las empresas públicas (sin contabilizar los intereses) de 
aproximadamente $ 300 millones. 

Los ingresos de capital guardan relación con el cronograma establecido 
para las privatizaciones. Los recursos provenientes de las mismas 
estuvieron compuestos fundamentalmente por la venta de las acciones 
de Telecom, de la cuenca austral de YPF y de la Central Puerto de 
SEGBA. 

Los gastos corrientes en el período considerado alcanzaron 
aproximadamente $ 15.000 millones. Dentro de éstos, los relacionados 
con el pago de salarios y pasividades muestran el efecto en enero del 
sueldo anual complementario. Los salarios de la Administración Nacional 
registran por su parte el incremento previsto por el proceso de 
reencasillamiento del personal y por la ocupación de cargos críticos. Por 
otra parte, los intereses en el período se situaron en poco más de $ 
1.900 millones. 
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* 

Los gastos de capital evidencian un leve aumento hacia el final del 
período analizado debido al incremento de la inversión real. 

En relación a la recaudación tributaria (impuestos coparticipables y no 
coparticipables) sin incluir las contribuciones a la Seguridad Social, 
puede visualizarse el fuerte incremento registrado en el primer semestre 
de 1992 con respecto a igual período de 1991 (gráfico 6.1). 

Esta mayor recaudación se traduce en una creciente remesa de fondos 
a las provincias en concepto de coparticipación federal, tal como se 
visualiza en el gráfico 6.2. Para posibilitar la comparación con años 
anteriores, se ha deducido de la coparticipación federal del primer 
semestre de 1992 los fondos necesarios para el financiamiento de los 
servicios nacionales que fueron transferidos. Los recursos provinciales 
de origen nacional alcanzaron en el primer semestre de 1992 los 4792 
millones de pesos, que significan un incremento del 38% respecto a 
igual período del año anterior. 
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GRAFICO 6.1 
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GRAFICO 6.2 
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CUADR06.1 

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO- BASE CAJA.1992 
(En mfllonae de peeoe corrfentn) 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL(*) MAYO(*) 5MeoH 

1. INGRESOS CORRIENTES 3244.7 2791.4 2966.3 2995.4 3048.4 15046.2 

Tributarlo• 3042.9 2538.6 2674.8 2775.9 2839.2 13871.4 

No tributarlo• 203.6 175.4 209.9 160.7 123.1 872.7 

Superavlt C1e.Emp.Públlcae -1.8 77.4 81.6 58.8 86.1 302.1 

2. INGRESOS DE CAPITAL 11.2 22.2 964.6 99.0 6.8 1103.8 

Prlvatlzaclonee 6.2 12.5 950.0 92.1 o.o 1060.8 

Otros 5.0 9.7 14.6 6.9 6.8 43.0 

~- GASTOS CORRIENTES 3358.7 2916.3 2603.1 2929.3 3190.6 14998.0 

Nación 758.9 629.8 624.2 707.2 705.1 3425.2 

Salarloe 469.0 341.1 376.4 375.3 364.8 1926.8 

B•. y Servicios 150.1 120.7 128.2 160.3 175.2 734.5 

Otros 139.8 168.0 119.6 171.6 165.1 764.1 

lntere•e• Netos 408.5 477.9 194.5 299.8 540.4 1921.1 

Tranaf. a Provincias 955.2 932.2 912.3 1017.4 1084.1 4881.2 

Jublloclones y Pensiones 1236.1 876.4 872.1 904.9 881.0 4770.5 

14. GASTOS DE CAPITAL 137.4 128.5 124.6 141.2 170.7 702.4 

5. AHORRO CORRIENTE (1-3) -114.0 -124.9 363.2 66.1 -142.2 48.2 

6. SUPERAVIT PRIMARIO SIN 
PRIVATIZACIONES 162.1 234.2 447.7 231.6 234.3 1309.9 

7. SUPERAVIT PRIMARIO 168.3 246.7 1397.7 323.7 234.3 2370.7 

B. SUPERAVIT TOTAL (1 +2-3-4) -240.2 -231.2 1203.2 23.9 -306.1 449.6 

FUENTE: Ministerio de Economía 
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CUADROS.2 

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO- BASE CAJA 
(En mlle• de mlllones de peeos d• abril de 1991) 

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 

~. INGRESOS CORRIENTES 25.5 22.3 22.9 29.1 
Tributarlo• 22.3 18.8 19.7 26.4 
No tributarlo• 1.9 2.0 1.7 2.3 
Superevh Cte. Emp. Pública• 1.4 1.5 1.6 0.4 

12· 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 Servicio• 1.6 1.5 1.2 1.4 
lnler .. ea 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 
Jubllaclone• y Pensione• 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 -t.4 -1.0 2.1 1.3 

1. SUPERAVIT PRIMARIO -1.2 0.1 2.7 3.2 

11. SUPERAVIT TOTAL (1 +2-3-4) ~.o -7.5 -2.5 -0.9 

FUENTE: Ministerio de Economia 
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CUADR06.3 

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO- BASE CAJA 
(en o/o 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 C1e. Emp. Públicas 1.2 1.1 1.2 0.3 

~- INGRESOS DE CAPITAL 0.2 0.3 0.6 1.4 

~- 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 
Bs 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 
Jubilaciones y Pensiones 5.8 4.1 6.0 6.8 

~- GASTOS DE CAPITAL 3.4 2.7 1.9 1.4 

p. AHORRO CORRIENTE (1-3) -1.5 -2.9 -0.6 -0.6 

~- SUPERAVIT PRIMARIO SIN 
PRIVATIZACIONES -0.3 0.7 1.4 1.1 

17. SUPERAVIT PRIMARIO -1.1 1.0 2.0 2.5 

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

FUENTE : Ministerio de Economla 
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MERCADO DE CAPITALES 

* El éxito alcanzado por el pais en la refinanciación de la deuda externa 
(Plan Brady) impulsó nuevamente al mercado accionario y a los títulos de 
la deuda pública interna y externa en los meses de abril y mayo. Sin 
embargo, desde mediados de junio se inició un proceso de depuración en 
los mercados de capitales, especialmente significativo en el mercado 
accionario. 

* 

* 

* 

El principal título de la deuda interna, es decir la serie 1989 de los Bonos 
Externos (BONEX), alcanzó, en promedio, en el segundo trimestre de 1992 
un valor de paridad en dólares de 83.6 frente a 67.0 en igual período de 
1991 (gráfico 7.1). En abril prosiguió el avance de estos títulos, sitúandose 
la paridad en un promedio de 84.2 por lámina de 100 dólares. Luego se 
produjeron descensos en los valores (además se pagó el cupon de renta 
semestral a fines de mayo) para ubicarse en el promedio de junio en un 
valor de 82.6 dólares. 

Desde la firma 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.) sin cupón de intereses tuvo durante el 
segundo trimestre de 1992 un valor promedio de 41 .5, que significa un 
aumento corisiderable en relación a similar período de 1991 , en el que 
valía 20.1 (gráfico 7.2). En junio de este año el G.R.A. alcanzó un valor 
promedio con y sin cupón de intereses de 49.9 y 42.6 por lámina de 100 
dólares, respectivamente. 

La Bolsa de Comercio y el Mercado Abierto Electrónico , ámbitos donde se 
negocian papeles privados, tuvieron comportamientos positivos en los 
meses de abril y mayo. En junio se inició un importante proceso de 
depuración, inicialmente en precios y luego en los volúmenes negociados. 
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* 

De todas maneras, el total negociado en papeles privados en la Bolsa de 
Comercio alcanzó en junio un nuevo record histórico con 2.118 millones de 
dólares monto del que se excluyen las operaciones en cauciones, opciones 
y otras. Cabe destacar que el monto diario ,en promedio, negociado en 
dicho mes supera ampliamente lo transado durante todo el mes de junio 
de 1989 y 1990. 

El volumen total negociado en papeles privados durante el segundo 
trimestre de 1992 (5146 millones de dólares) representa un incremento del 
700% frente a los 643 millones de igual período de 1991 (gráfico 7.3). En 
julio se registraron disminuciones en los volúmenes totales negociados, 
aunque el descenso es mucho menor en el número de papeles 
efectivamente transados. Esta discrepancia se debe a la caída registrada 
en los precios de las acciones. 

Los precios de las acciones se incrementaron en abril y mayo. 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. 
Sin embargo puesto en perspectiva (gráfico 7.4) los precios de las 
acciones, medidos a traves del índice MERVAL, se revalorizaron desde el 
Plan de Convertibilidad en un 184.9%. 
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GRAFICO 7.1 
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GRAFICO 7.2 

PRECIO DE LA DEUDA EXTERNA : G.R.A. (•) 
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GRAFICO 7.3 
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GRAFICO 7.4 

EVOLUCION DEL VALOR DE LAS ACCIONES(*) 
variación % con respecto al año anterior 
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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 0.9% en el segundo trimestre de 
1992, registrando un diferencial del 1. 7% con respecto a la tasa de interés 
activa (2.6%), en tanto la tasa de call alcanzó en el trimestre un promedio 
similar al de la tasa de interés pasiva (ver gráfico 8.1 ). Estos valores son 
inferiores a los correspondientes al primer trimestre del año cuando la tasa 

. ,, activa era del 3 % promedio mensual, las tasas de call del 1.1 % y la tasa 
~~ pasiva oscilaba en el 1% mensual. 

Con el Plan de Convertibilidad los agregados monetarios han recuperado 
parte de las posiciones perdidas durante las hiperinflaciones y el canje de 
depósitos por Bonos Externos (Plan Bonex). En el gráfico 8.2 .. puede 
apreciarse que el M1 en el segundo trimestre de 1992 fue el 6.3% del PSI, 
superando ampliamente el 2.8% registrado en 1990 y el 3. 7% de 199.1. En 
cuanto al M3, su valor actual excede claramente los niveles de 1991, y 
además alcanzó los niveles previos al Plan Bonex. · 

.. Comparando el segundo trimestre de 1992 con el primer trimestre del 
mismo año, los agregados monetarios (M1 y M3) en términos del P.8.1. 
continuaron aumentando (del 5.9 al 6.3% y del 9.6 al .1'0.7%, 
respectivamente). Dicho aumento está relacionado con la disminución. de la 
tasa de inflación y el continuo flujo de capitales del exterior que no ha 
perdido intensidad. 

* 

* 

Los depósitos en dólares han continuado con el crecimiento sostenido y 
elevado que vinieran manifestando en los últimos meses llegando en junio 
de 1992 a 9185 millones de dólares. Estos depósitos se incrementaron en 
un 106.1 % en el último año al pasar de 4235 millones de dólares en 1991 
a la cifra de 8727 en el segundo trimestre de 1992 (ver gráfico 8.3) . 

Las reservas líquidas de oro y divisas continuaron incrementandóse. El 
nivel promedio del segundo trimestre de 1992 es de 8942 millones de 
dólares, lo que representa un crecimiento de 4589 millones de dólares con 
respecto a igual período del año anterior (ver gráfico 8.4). 
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PROGRAMA DE PRIVATIZACIONES 

Objetivos 

El programa de privatizaciones de Argentina forma parte del plan de reforma 
del Estado encarado por el gobierno nacional a partir del comienzo de su 
gestión, en la segunda mitad de 1989. 

Los objetivos perseguidos por la política de privatizaciones apuntan 
principalmente a: 

reducir el déficit fiscal mediante Ja eliminación o reducción de las 
transferencias a las empresas y serv1c1os que se privatizan y, 
consecuentemente, incrementar la recaudación a través del aporte 
impositivo de las mismas; 

incentivar el ingreso de capitales que permitan elevar el nivel tecnológico y 
contrarrestar así el atraso experimentado por Ja falta de inversiones durante 
los últimos años; 

permitir Ja incorporación de nuevas tecnologías y códigos de gestión en las 
empresas privatizadas mediante la ecuación productividad y rentabilidad; 

propiciar nuevas inversiones que permitan su recuperación ante el atraso 
de los últimos años para poder contar con empresas eficientes; 

contribuir a fortalecer el mercado de capitales con la venta de las acciones 
de las empresas privatizadas y de la instrumentación de los Programas de 
Propiedad Participada; 

bajar los costos de los servicios esenciales y, subsidiariamente; 

reducir la deuda pública interna y externa a través de mecanismos de 
conversión de deuda. 

Metodología 

La privatización de una empresa o serv1c10 debe recorrer etapas que, en su 
conjunto, forman lo que podría denominarse metodología de este proceso de 
transferencia. La experiencia de las múltiples ventas o concesiones ya realizadas 
indica como pasos conducentes a la desestatización: 
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La aprobación parlamentaria para privatizar, mediante venta, concesión o 
contratos de asociación las empresas públicas o sus activos. 

La transformación de las empresas del Estado en sociedades anónimas o 
la creación de nuevas entidades producto de la división de empresas en 
unidades económicas y la separación de activos que deben ser vendidos 
independientemente del resto de la empresa privatizable. Este 
procedimiento se adecua a las necesidades que presente el negocio a 
transferir. 

La elaboración y aprobación de los marcos regulatorios para los servicios 
públicos, elemento previo y esencial por ser el sistema sobre que se 
articularán una multiplicidad de relaciones generadas por los nuevos 
términos contractuales. 

La creación de los entes reguladores cuyo fin es proteger a los 
consumidores o usuarios de servicios públicos, mediar en la relación entre 
el Estado y el prestador del servicio y controlar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el prestador del servicio ante el Estado por el 
acto de concesión, venta o licencia y, en consecuencia, ante la comunidad. 

La instrumentación de los programas de retiros voluntarios necesarios para 
redimensionar la fuerza de trabajo en las empresas privatizables. 

La consolidación de los pasivos mediante la cancelación de deudas entre 
empresas públicas y el traslado de los saldos al Tesoro Nacional. 

Las transferencias a las provincias de diversos activos que hoy forman 
parte de dichas empresas. 

Una acción de información y difusión tendiente a suscitar el interés de 
inversores y operadores en el ámbito nacional e internacional. 

La determinación de las condiciones de venta, la valuación de las unidades 
a ser privatizadas, la preparación y aprobación de los pliegos y contratos 
de transferencia, el proceso de calificación y selección de las empresas o 
consorcios interesados, la evaluación de las ofertas técnicas o de los 
programas de inversión propuestos, la aceptación de garantías, la 
clasificación de las ofertas económicas, la preadjudicación, la firma de los 
convenios y contratos de transferencia, el cobro, adjudicación, análisis de 
los documentos de deuda entregados como parte de pago, la transferencia 
definitiva de las empresas incluyendo su personal y la puesta en marcha 
de los respectivos programas de propiedad participada. 
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PRIVATIZACIONES CONCLUIDAS 

El programa de privatizaciones lleva ya cumplidas varias de sus más 
importantes metas. Hasta el 31 de julio de 1992, las transferencias concretadas 
reportaron al Tesoro alrededor de cuatro mil quinientos millones de dólares en 
efectivo y algo más de seis mil millones de dólares en títulos de deuda. 
ryer Cuadro 1). 

Paralelamente, el Estado ha dejado de subsidiar numerosas empresas públicas. 
En el caso de electricidad y ferrocarriles, donde esos subsidios continúan, está 
prevista una considerable reducción para el próximo año. 

Las privatizaciones concluidas comprenden entre otras: 

la venta del 90 por ciento de las acciones de ENTEL, la compañía de 
teléfonos. El 60 por ciento pasó a manos de las dos empresas 
adjudicatarias (Telefónica Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A.) y el 
restante 30 por ciento se vendió al público en el mercado de valores; 

la venta del 85 por ciento de las acciones de la empresa de 
aeronavegación AEROLINEAS ARGENTINAS en el contrato celebrado en 
noviembre de 1990. Este porcentaje fue posteriormente reducido (una 
proporción mayor de acciones -43%- pasó a manos del Estado) ante el 
incumplimiento de prestaciones estipuladas en el contrato de transferencia 
por parte del adjudicatario. 

la concesión, por el sistema de peaje, de 1 O mil kilómetros de rutas 
nacionales; 

la asociación de YPF con empresas privadas para la explotación de siete 
áreas petroleras centrales. A dichos contratos, concertados por montos 
significativos, deben agregarse las concesiones de casi ochenta áreas 
petroleras marginales para su explotación intensiva; 

la concesión de los ramales ferroviarios Rosario-Bahía Blanca y Mitre; 

la desvinculación del Estado, mediante la venta de sus paquetes 
accionarios, de las empresas petroquímicas POLISUR, PETROPOL, 
INDUCLOR, MONOMEROS VINILICOS y PETROOUIMICA RIO TERCERO; 
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la venta del hotel Llao-Llao, en San Carlos de Bariloche; 

la transferencia de puertos a las provincias; 

las concesiones de radios y canales de televisión; 

la venta de las centrales eléctricas PUERTO S.A. y COSTANERA S.A. 
pertenecientes a Segba; 

la venta de Tandanor (talleres navales) y de la acería Altos Hornos Zapla. 

la venta, hasta el mes de julio de 1992, de 431 inmuebles del Estado 
innecesarios para su gestión. 

la concesión por 25 años del Hipódromo de Palermo; 

la venta de unidades de almacenamiento de granos, pertenecientes a la ex 
Junta de Granos. 

la concesión por 1 O años del Mercado de Hacienda de Liniers. 
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SECTOR/EMPRESA 

ENTEL 
(Teléfonos) 

AEROLINEAS 
ARGENTINAS 

Incluye OPTAR y el 55% 
del capital social de 
Buenos Aires Catering SA 

CANALES DE TV 
Y RADIOS 

- LS84 Canal 11 
- LS85 Canal 13 
- Estaciones de radio 

PETROQUIMICAS 
- Polisur 
- Petropol 
- lnduclor 
- Monómeros Vinílicos 
- Petroquímica Río Tercero 

YPF SA 

CUADRO 1 
PRIVATIZACIONES CONCLUIDAS 

AÑOS 1990/1992 

TERM.INOS DE LA TRANSFERENCIA 

Venta del 60% 

Venta de acciones de Telefónica de 
Argentina (30%) 

Venta de acciones de Telecom (30%) 

Venta del 85%. Posteriormente el 
porcentaje se redujo. El Estado 
posee el 43% 

Concesión 15 años 
Concesión 15 años 

Venta (1) 
Venta (1) 
Venta {1) 
Venta (1) 
Venta (1) 

Contrato de asociación en 4 áreas 
centrales {Puesto Hernández, 
Vizcachera, El Huemul, Tordillo) 50% 

Ampliación de la participación privada 
en las 4 áreas centrales precedentes 
{Decreto 1727/91) 

Contrato de asociación área central 
Santa Cruz 1 {Cuenca Austral) 

Contrato de asociación área central 
Tierra del Fuego {Cuenca Austral) 

Contrato de asociación área central 
Santa Cruz 11 {Cuenca Austral) 

MILLONES DE U$S 

Efectivo T.de Deuda 

214,0 5.000,0 

830,0 

1.226,9 

260,0 1.610,0 

8,2 
5,7 

14,1 41,0 
4,5 12,1 

17,8 50,6 
9,3 26,5 
7,3 

560,1 

200,0 

55,0 

143,5 

141,6 

{1) En todos estos casos se trata de la venta de la participación accionaria. 
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Cuadro 1 (Continuación) 

SECTOR/EMPRESA TERMINOS DE LA TRANSFERENCIA MILLONES DE U$S 
.. -· 

' 
~ Efectivo T. de Deuda 

.. 
Concesión de 28 áreas marginales i'' (1ro. Paquete) 238,0 

SUBSECRETARIA DE Concesión de· 28 áreas marginales 
COMBUSTIBLES (2do. Paquete) 172,0 

Concesión de 22 áreas marginales 
(3ro. Paquete) 48,0 

CAMINOS Concesión 10.000 km de rutas 
nacionales 100 x año 

Concesión del Ramal Rosario-Bahía 
FERROCARRILES Blanca 
ARGENTINOS 

Concesión del Ramal Delta-Borges (2) 

Concesión de la Línea Mttre 

HOTEL LLAO-LLAO Venta 3,7 12,0 

INMUEBLES DEL Venta de 431 inmuebles 98,6' " 
ESTADO INNECESARIOS 
PARA SU GESTION 

TANDANOR Venta 59,8 

AL TOS HORNOS ZAPLA Venta 33,0 (10% en efvo. y el 
(Acería) resto en títulos) 

SEGBA 
Central Puerto S.A. Venta 92,2 
Central Costanera S.A. Venta 90,1 

MERCADO DE HACIENDA Concesión (por 1 O años) Canon del 12% de los 
DE LINIERS ingresos totales del 

concesionario 

(2) Licitación en etapa de preadjudicación 

Datos actualizados al mes de julio de 1992 
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ESTADO DE LAS PRIVATIZACIONES 

En el Cuadro 11 figuran todas las unidades económicas en las que se dividieron las 
• empresas del Estado que se privatizarán. Se detalla el estadio del proceso de 

transferencia al sector privado en el que se encuentran cada una de ellas (con 
información al 31 de julio de 1992). · 

CUADRO 11: ESTADO DE LAS PRIVATIZACIONES 

EMPRESA UNIDAD ECONOMICA ESTADO DE LA PRIVATIZACION 

Central Puerto S.A. Transferida 

Central Costanera S.A. Transferida 

SEGBA 
Central Dock Sud S.A. Pliegos en venta 

C. Pedro de Mendoza S.A. Pliegos en venta 

Segba distrib. EDENOR Preadjudicada 

Segba distrib. EDESUR Preadjudicada 

La Plata Bajo estudio 

Central Alto Valle Precalificada 

AGUA Y ENERGIA Central Güemes Pliegos en venta 

ELECTRICA Los Nihuiles-Luján de Cuyo Preparación de pliegos 

Central Sorrento Preparación de pliegos 

Centrales Hidroeléctricas Preparación de pliegos 

Sistemas térmicos de Patagonia, En estudio 
Gas del Noroeste y NEA 

HIDRONOR Chacón, Cerro Colorado, Alicurá, Contratación consultoras en curso 
P. Banderitas, Pichi Picún LeWú, y definición unidades de negocios 
Piedra del Aguila 

Transporte de Alta Tensión (500 Preparación de pliegos, 
SISTEMA ELECTRICO Kv) consultores trabajando 
INTEGRADO 

Distribución Troncal Preparación de pliegos 
lnterprovincial (132 KV) 

Cía Administradora del Mercado Decreto de constitución aprobado 
Mayorista Eléctrico (CAMMESA) 
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CUADRO 11 (Continuación) 

EMPRESA UNIDAD ECONOMICA ESTADO DE LA PRIVATIZACION 

Línea Urquiza Presentación de Oferta Económica 

Línea Resto Gral. Roca Presentación de Oferta Económica 

Línea General Belgrano Primera Licit. desierta, bajo estudio 

FERROCARRILES Linea Gral San Martín y Preadjudicada 
ARGENTINOS remanente del Sarmiento 

Línea Delta Borges Preadjudicada 

línea Rosario-Bahía Blanca Transferida 

Línea General Mitre Transferida 

Transporte pasajeros Buenos Precalificación de oferentes 
Aires-Mar Del Plata 

Mitre Consideración de ofertas técnica y 
·• económica 

Sarmiento Consideración de ofertas técnica y 
FEMESA Y económica 

SUBTERRANEOS DE Urquiza-Subterráneos Consideración de ofertas técnica y 
BUENOS AIRES económica 

Roca En Precalificación 

San Martín En Precalificación 

Belgrano Norte En Precalificación 

Belgrano Sur En Precalificación 

Concesión de 10.000 km de Transferidas 
CAMINOS rutas nacionales ... 

Concesión de 3.600 km de rutas 
nacionales adicionales 

Pliegos en preparación 

Acceso a Buenos Aires Oferta por iniciativa privada bajo 
estudio 

Acceso a otras ·grandes Bajo estudio 
ciudades 
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CUADRO 11 (Continuación) 

EMPRESA UNIDAD ECONOMICA ESTADO DE LA PRIVATIZACION .. 
Transponadora de Gas del Pliegos en venta 
None S.A. 

Transponadora de Gas del Sur Pliegos en venta 
S.A. 

Distribuidora de Gas Pliegos en venta 
Metropolltana S.A. 

Distribuidora de Gas Buenos Pliegos en venta 
GAS O.EL Aires S.A. 
ESTADO 

Distribuidora Pampeana S.A. Pliegos en venta 

Distribuidora del Litoral S.A. Pliegos en venta 

Distribuidora Cuyana S.A. Pliegos en venta 

Distribuidora Central S.A. Pliegos en venta 

Distrib. del Noroeste S.A. Pliegos en venta 

Distribuidora del Sur S.A. Pliegos en venta 

O.S.N. Concesión del servicio de Precalificada 
provisión de agua y red cloacal 

ENCOTEL Venta del 35% del capital de Bajo estudio 
ENCOTESA y cesión de la 
gerencia de la empresa 

C.N.DE AHORRO Y Venta del capltal social Sujeta a aprobación parlamentaria 
SEGUROS 

CASA DE MONEDA Venta del capital social Sujeta a aprobación parlamentaria 

Telefónica de Argent. (60%) Transferida 

Telecom Argent. S.A. (60%) Transferida 

ENTEL Ventas de acciones de Concluida 
(Teléfonos) Telefónica de Argent. (30%) 

Ventas de acciones de Telecom Concluida -de Argentina (30%) 

AEROLINEAS Venta del 85%. Incluyó OPTAR y Transferida 
ARGENTINAS el 55% del capital social de 

Buenos Aires Catering S.A. 

Concesión LS84 Canal 11 Transferida 
CANALES DE 
TELEVISION Concesión LS85 Canal 13 Transferida 

Y RADIOS Estaciones de radio Transferidas 
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CUADRO 11 (Continuación) 

-· 

EMPRESA .. UNIDAD ECONOMICA 

-- -
Polisur ** 

Petropol ** 

lnduclor•• 

EMPRESAS Monómero Vinílicos ** 
PETROQUIMICAS* 

Petroquímica Río 111 ** 

Petroquímica Bahía Blanca 

Petroqufmica Gral. Mosconi 

Carboquímica Argentina ** 

.• Contrato de asociación en 4 
áreas centrales 50% .. 
Ampliación· participación privada 
en las 4 áreas centrales 

..... 
Contrato de asociación área 
central Derra del Fuego 
(Cuenca Austral) 

- Contrato de asociación área 
YPF S.A: centra.! Santa Cruz 1 (Cuenca 

Austral) 

.. - Contrato de asociación área 
central Santa Cruz 11 (Cuenca 
Austral) 

.. .. 
Contrato de asociación área 

.. Noroeste Aguaragüe (Salta) 

- - - Contrato de asociación área 
Noroeste Palmar Largo (Salta y - Formosa¡' · 

Refinería Campo Durán *** 

Empresas del área del Ministerio de Defensa. 
Venta de la participación accionaria 

ESTADO DE LA PRIVATIZACION -
Transferida 

Transferida 

Transferida 

Transferida 

Transferida 

Pliegos en preparación 

Pliegos en preparación -· 

Oferta económica bajo estudio 

Concluidos 

Concluida 

Concluido 

Concluido 

Concluido 

·,• 

Bajo lic~ación '. 

Bajo licitación 
.. 

Bajo licitación 

Sujeto a la aprobación de la Ley de Transformación de YPF por el Honorable Congreso de la 
Nación· · - · · • 

88 

.• 



CUADRO 11 (Continuación) 

EMPRESA UNIDAD ECONOMICA ESTADO DE LA PRIVATIZACION 

Concesión de 28 áreas Transferidas 
marginales (1 er paquete) 

Concesión de 28 áreas Transferidas 

SUBSECRETARIA marginales (2do paquete) 

DE Concesión de 22 áreas Transferidas 
COMBUSTIBLES marginales (3er paquete) 

Unidad Licitatoria 1 (para Bajo licltación 
adjudicar permisos de 
exploración) 

Unidad Licltatoria 11 (para Bajo licitación 
adjudicar permisos de 
exploración) 

70 puertos provinciales Transferidos 
PUERTOS Y VIAS 
NAVEGABLES Concesión terminales Puerto de Bajo estudio 

Buenos Aires 

Canal San Martín (Pcia. de Preparación de pliegos 
Santa Fe) Oceáno Atlántico 

Puertos de Santa Fe, Rosario, Decreto de Reglamentación de la Ley 
Quequén y Bahía Blanca de Puertos y transferencia a las 

provincias (en preparación) 

HOTEL LLAO Venta Transferido 
LLAO 

INMUEBLES DEL Venta de 431 inmuebles hasta Transferidos 
ESTADO INNE- la fecha 
CESARIOS PARA 
SU GESTION 

MERCADO DE Concesión por 1 O años Adjudicada 
HACIENDA DE 
LINIERS 

HIPODROMO DE Concesión por 25 años Preadjudicada 
PALERMO * 

Posibilidad de unir la Consideración de propuesta 
Y.C.F. explotación de la mina a una 

central térmica 

ELEVADORES DE Venta de 27 elevadores de Adjudicados 
CAMPAÑA campaña 

Ouequén (concesión) Oferta económica bajo estudio 
ELEVADORES DE 
GRANOS Buenos Aires (concesión) Oferta económica bajo estudio 

PORTUARIOS Bahía Blanca (concesión) Preparación de pliegos 

Barranqueras y Diamante (venta) Bajo licitación 

Empresa del Area del Ministerio de Salud y Acción Social 
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CUADRO 11 (Continuación) 

EMPRESA UNIDAD ECONOMICA ESTADO DE LA PRIVATIZACION 

TANDANOR * Venta Transferida 

AL TOS HORNOS Venta Transferida 
ZAPLA (Acerla) * 

SOMISA * 
(Siderúrgica) Venta del 79,87% Pliegos en venta 

FORJA* 
(Metalúrgica) Venta Pliegos en venta 

AREA MATERIAL 
CORDOBA * Venta Selección del asesor financiero 

FABA.MILITAR 
DE VAINAS Y 
CONDUCTORES Venta Elaboración de los 'sales memoranda' 
ELECTRICOS 
ECA * 

FAB.MILITAR 
DE TOLUENO Venta Preparación de pliegos 
SINTETICO * 

FAB.MILITAR 
DE ACIDO Venta Preparación de pliegos 
SULFURICO * 

Empresas del área del Ministerio de Defensa 

Datos actualizados al mes de julio de 1992. 
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APENDICE ESTADISTICO 





CUADROA.1.1 

INDICADORES DE PRODUCCION 

:>tHlt Petróleo Gao Harinas Aceites Galleutas DeDIO .. 

Crudo Natural Vegetales y Bizcocho• Alcóhollcas 

Unidad de OOOM3 Millon.M3 000 Tns. 000 Tns. 000 Tns. 000 Utroe 
Medida 19300kcal) 

1980 28566 10827 2438 870 178.3 87542 
1981 28852 11310 2445 590 162.1 92860 

·1992 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 28016 20684 2920 3639 138.8 57212 

1991 28240 21787 3151 2634 160.0 71628 

Ene 2473 1776 280 108 13.2 5488 
Feb 2160 1415 240 144 9.5 2494 
Mar 2329 1729 290 272 11.2 3582 
Abr 2331 1586 317 168 11.7 5857 
May 2409 1749 300 340 14.1 7645 
Jun 2265 1988 210 152 10.5 6926 
Jul 2364 2142 298 540 12.2 9028 
Ago 2420 2033 225 238 13.1 7251 
Set 2342 1916 275 238 13.2 4993 
Oct 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 2726 1925 211 350 15.1 7723 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a cámaras e lnslltuciones privadas 

A - 3 



INDICADORES DE PRODUCCION 

~~n•~ n11aaoe r1nraa nnaaoa .-ape1 
Celul6'alcoa Sintéllcaa Slnléllcoa 

Unldldde Tna. Tns. Tna. OOOTna. 
Mldltlo 

1980 2120 13283 21527 704.2 
1181 1028 8620 15974 654.4 
nea 1610 12583 18039 701.3 
1983 1730 17029 24271 906.3 
1984 2127 22246 27556 916.4 
19811 1473 17331 18409 899.0 
1986 3564 25123 31694 1013.3 
Hl87 3341 28282 29260 991.6 
1981 3419 20769 28272 963.3 
1989 3491 20365 25593 920.7 
1990 2853 21004 27687 950.6 

1991 3262 23127 33672 993.3 

Ene 140 1323 2348 81.5 
Feb 174 781 1968 59.4 
Mar 160 847 2489 72.0 
Abr 273 1872 2662 82.8 
Moy 210 1712 2887 80.2 
Jun 284 2292 2784 84.5 
Jul 350 2515 3224 94.8 
Ago 333 2491 3109 96.7 
Set 328 2553 3176 95.7 
Oct 352 2378 3346 93.6 
Nov 339 2507 3107 74.3 
Die 319 1856 2572 77.8 

1992 

Ene 63 1131 2478 87.8 
Fob 154 1937 2411 84.7 
Mar 290 2784 1907 83.5 
Abr 316 2006 2773 90.8 
May 227 2163 2782 79.0 
Jun 354 2137 2979 86.6 

FUENTE: Ministerio de Economfa en base a cámaras e lnsthucionea privadas 

ti 
J 

A-4 

t"aa1a• p¡ ~ .. -no 
Papel 

OOOTna. OOOTna. 

425.3 47.3 
307.1 49.0 
386.9 188.6 
811.2 273.8 
652.3 254.8 
675.7 286.9 
751.5 257.9 
763.2 280.4 
720.4 270.3 
692.2 278.8 
739.2 281.9 

654.1 255.9 

66.7 23.7 
30.8 22.8 
44.7 24.1 
55.5 7.7 
56.1 22.4 
51.7 23.6 
56.2 21.0 
58.8 19.0 
54.6 22.2 
63.7 24.7 
64.3 20.5 
51.0 24.1 

65.9 24.6 
58.5 23.5 
64.3 23.6 
61.3 24.5 
68.0 23.7 
65.0 25.1 



INDICADORES DE PRODUCCION 

. ·""'· ACIOO ~ºªª , ,..,cero Ulm. enn. uoos ., A.1um no 
Sulfúrico caústlca Crudo Total Costura Primario 

Unidad de 000 Tns. 000 Tna. 000 Tns. 000 Tns. 000 Tns. 000 Tna, 000 Tn•. 
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.S 
1082 44.9 250.3 119.9 2913.0 2341.2 312.8 140.8 
1983 52.9 262.2 142.1 2965.6 2531.6 315.7 138.4 
1984 51.4 253.6 144.6 2652.1 2441.3 311.9 137.B 
1985 41.6 235.5 144.6 2945.3 2056.8 372.6 139.9 
1986 53.8 250.8 153.4 3242.4 2544.9 331.1 150.15 
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.B 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 

Eno 9.5 18.2 16.3 279.7 222.8 26.0 14.4 
Fob 8.2 15.5 15.6 218.1 166.5 39.4 13.4 
M., 8.9 22.1 16.S 223.8 227.2 60.G 14.8 
Ab• 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 8.8 20.2 17.6 272.8 234.3 54.4 14.1 
Ju! 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 
S.t 9.2 20.9 17.9 292.B 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 
Ole 9.4 10.5 18.1 146.0 169.2 34.4 13.2 

1992 

Eno 8.2 18.6 16.3 101.2 113.1 2s:s 13.1 
Feb 6.0 15.3 14.3 181.3 139.1 57.8 12.0 
M., 8.3 19.8 13.5 245.8 214.0 64.1 0.5 
Ab• 9.0 20.7 14.2 245.5 208.1 52.0 11.4 
May 8.5 15.3 13.1 240.0 193.5 41.9 13.1 
Jun 8.6 18.8 13.4 282.8 221.1 49.8 13.8 

FUENTE: Mlnl1lerto de Econornla en base a cámaras e Instituciones privadas 
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INDICADORES DE PRODUCCION 

~~"'~ ne1aaeras Lavarropa• Automo1ores Amomo1ote• 1rac1ores • 
Carga y Pasaj. Total 

Unidad do 000 Unidad. 000 Unidad. Unidad ea UnldadH Unidad•• 
·Medida 

1980 255 137 19794 281793 3619 
1981 180 111 10145 172363 1378 
1982 198 109 5832 132117 3889 
1983 269 145 6857 159876 5270 
1984 285 170 9323 167323 6519 
1985 216 158 8676 137675 4091 
1986 227 227 8996 170490 6354 
1987 331 174 10266 193315 2535 
1988 197 131 8306 164160 5028 
1989 165 114 6255 127823 4295 
1990 195 153 4653 99639 4868 

1991 355 178 5939 138958 3090 

Ene 34 7 454 6302 100 
Fob 8 5 30 2998 34 
Mar 10 10 315 6121 117 
Abr 17 6 418 10686 206 
May 19 13 489 11586 283 
Jun 26 16 471 9794 380 
Jul 34 21 575 13294 320 
Ago 37 24 578 15060 370 
Set 38 22 613 15018 268 
Ocl 46 22 691 15655 360 
Nov 45 18 682 16793 309 
Die 43 18 623 15651 343 

1992 

Ene 56 19 580 17689 311 
Fob 25 16 369 5380 140 
Mar 50 18 886 18108 377 
Abr 38 20 796 20682 374 
May 41 24 873 19880 321 
Jun 39 21 878 23152 353 

FUENTE: Mlnl•terlo de Economfa en base a cámaras e lnatiluclones privadas 
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CUAOROA.1.2 

INDICADORES DE DEMANDA (*) 

~~rn~ t'erm1eo•ae 1...erveza vino uaseosas 1...1garrn1os Productos 
Construccl6n farmacéut. 

Unidad de OOOM2 000 Hlo. 000 Hls. 000 Hls. Mlll.Paquet. Mlll.Unldad. 
Medid• 

1980 1633.3 2328.3 21071.8 14553.5 1898.7 446.4 
1981 1409.6 2061.2 21022.5 12958.1 1760.4 415.4 
1982 1015.7 2236.6 21003.9 9796.0 1621.9 386.0 
1983 781.3 3120.4 20549.9 10850.8 1728.7 420.7 
1984 997.2 3970.4 19811.9 13714.2 1947.4 474.6 
1985 1255.6 3965.7 18551.8 13611.9 1954.8 456.5 
1918 987.5 5443.9 18556.9 17387.6 2005.4 490.0 
1987 1068.8 5847.2 18340.5 16787.4 1884.7 497.8 
1988 912.4 5234.2 17860.8 11966.8 1696.6 466.7 
1989 1139.7 6103.7 17162.6 9798.9 1683.4 414.2 
1990 1084.3 6141.0 17714.1 10061.2 1655.2 418.4 

1991 1785.7 7987.3 17050.7 15679.0 1725.4 431.2 

Ena 107.1 914.0 1552.3 1262.0 144.0 31.S 
Feb 35.4 737.5 1355.2 1090.0 134.0 30.4 
Mar 66.1 610.2 1322.2 1315.0 146.0 30.9 
Abr 87.5 532.4 1452.0 1097.0 139.0 39.9 
M•y 174.8 454.9 1437.3 970.0 146.0 39.9 
Jun 110.5 312.2 1279.2 865.0 124.0 35.9 
.lul 140.3 382.2 1441.8 1021.0 142.0 39.6 

! f\qo 166.9 590.5 1527.1 1098.0 147.0 37.8 
Set 77.2 693.5 1414.3 1481.0 140.0 34.6 
Oct 245.4 769.7 1383.6 1670.0 146.0 41.3 
Nov 181.9 880.3 1402.6 1610.0 150.0 35.4 
Die 392.7 1109.9 1483.1 2200.0 167.4 33.7 

1992 

Ene S/D 1076.5 1265.4 1868.7 157.0 34.9 
Feb 185.3 954.2 1212.3 1886.8 142.0 31.4 
Mar 118.7 964.5 1445.4 1904.5 153.0 40.3 
Abr 171.1 676.1 1303.9 1348.0 156.0 43.9 
M•y 130.2 488.0 1341.3 1149.9 139.0 39.2 
Jun 268.4 404.0 146.0 40.4 

(•) se reflera a la venta o consumo de los distintos bienes 

FUENTE: Mlnlaterlo de Economfo en base a cámaras e lnaliluclonea privadas 
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INDICADORES DE DEMANDA (*) 

~~"'~ A1um1nro AU1om01orn 1r•ctor- \;emento Moton •• lQ 1:.n•rg•• 
Merc.lnt. Total O..p.Total•• Total Feclured• 

Unidad de OOOTne. Unidad•• Unidad•• OOOTna. OOOM3 GWh 
Medida 

1980 57.9 275058 4254 7108.4 7321.4 
1981 38.8 178648 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 3411.8 
1984 67.6 165059 6624 5229.4 6518.8 3888.2 
1985 32.0 145524 4349 4572.9 5530.2 3298.9 
1988 57.5 165575 5343 5539.0 4995.2 " 3880.7 
1987 66.0 190827 2908 8290.9 4967.2 4089.li 
1988 61.7 162517 5190 8012.2 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 3566 4385.7 5808.3 3865.2 

Ene 2.9 5729 91 363.1 457.9 318.1 
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 
Sol 5.1 14340 434 383.2 477.5 341.9 
Oct 6.8 15210 429 441.0 520.1 371.8 
Nov 8.0 16535 380 435.0 506.2 356.9 
Die 5.9 14185 406 374.9 559.4 349.1 

1992 

En• 5.4 17095 205 394.8 491.7 357.0 
Fob 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 444 389.0 356.6 

(*) ea refiere a la venta o consumo de lo• dlsllntoa bienes 

FUENTE: Mlnla1erlo de Economía en base a c'm$rae e lnsUtuclonea prlvadH 

A-8 



CUADRO A.1.3 

PRODUCCION AGROPECUARIA 

1.TRIGO 

- ·- ,._,.u,...,_,. 'u~ 
CAMPAÑA SEMBRADA COSECHADA 

lmlleodeha) (mlleodehal tldloo oor hal lmlleo de tn•l 

1979/80 5000 4787 1692 8100 
1980/81 6196 5023 1549 77_80 
1981/82 6566 5926 1400 8300 
1982/83 7410 7320 2049 15000 
1983/84 7200 7073 1837 13000 
1984/85 6000 5901 2305 13800 
1985186 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 
1990191 6178 5797 1900 11014 

1991/92 (*) 4747 4544 2180 9906 

2.MAIZ 

,_ ··-.. -··· .. -···--
SEMBRADA COSECHADA 
(mlleo de ha) (mlleade ha) (kilos por ha) (mlleo de In•) 

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 da Economía 
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PRODUCCION AGROPECUARIA 

3.SOJA 

· SUPERFICIE SUPERFICIE RENDlMIENTOS PRODUCCION 
CAMPAÑA SEMBRADA COSECHADA 

(mlleodeha) (mlleodeha) (klloo por iui¡ (mlleo de lno) 

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 

1991192 m 4874 4804 2250 10809 

4.G!RASOL 

-~m n~nuom~n OS 
CAMPAÑA SEMBRADA COSECHADA 

lmllea de ha) tmlles de ha' lklfos nor ha\ lmlleo de lno) 

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 

(*) provisorio 
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 
ENE 106.2 86.4 
FEB 86.7 73.9 
MAR 86.5 74.3 
ABA 81.7 77.9 
MAY 93.9 83.8 
JUN 97.6 82.6 
JUL 95.8 83.1 
AGO 99.1 83.9 
SEP 100.6 83.7 
OCT 95.1 82.5 
NOV 103.3 85.1 
DIC 102.6 85.0 

1992 (*) 
ENE 109.9 88.5 
FEB 113.2 92.0 
MAR 103.1 87.6 
ABR 100.9 85.8 
MAY 101.7 84.2 
JUN 102.4 85.3 

(*) 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 
.. deseSiacionallzado con estacionaUdad con eetaclonalldad 

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 

ENE 70.1 61.9 77.0 
FEB 68.9 59.0 70.4 
MAR 67.1 79.5 102.8 
ABR 86.9 93.3 122.0 

1 
MAY 115.2 99.5 136.9 
JUN 176.7 123.4 182.0 1 

JUL 165.9 137.8 221.1 

1 

AGO 173.9 177.3 264.9 
SEP 169.7 176.9 343.6 

OCT 174.5 205.0 346.1 

1 

NOV 166.1 210.8 372.6 
DIC 168.6 183.3 312.1 

1992 , 
·ENE 210.2 173.9 288.1 
FEB 216.9 160.9 253.8 
MAR 191.9 167.8 293.5 
ABR 172.6 147.4 245.5 
MAY 163.3 164.2 280.7 
JUN 171.4 155.5 255.8 

FUENTE: Minlaterlo de Economía 
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CUADRO A.4.1 

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

PRECIOS MINORISTAS PRECIOS MAYORISTAS 
"u CONSTRUCCION SALARIOS QASTO PUBLICO 

PERIODOS SERVICIOS SERVICIOS BIENES COMBUSTIBLES AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS 
PRIVADOS PU BUCOS 

11) (2) (3) (4) 151 161 m 18) (91 

1980 231 200 217 146 174 172 218 231 196 
1981 178 181 162 136 129 139 161 184 181 
1982 76 83 89 74 99 93 64 78 88 
1983 62 78 82 82 100 68 91 76 85 
1984 70 62 67 105 98 91 101 100 68 
1985 67 77 69 99 66 81 72 73 72 
1986 85 84 80 102 90 83 76 82 82 
1987 85 81 77 93 83 79 72 77 83 
1988 74 94 82 105 91 94 79 71 84 
1989 46 49 61 62 71 71 63 51 59 
1990 119 66 91 96 97 109 81 75 82 

)> 
1991 195 118 116 108 88 109 101 102 102 

.... Enero 188 114 115 121 86 114 100 109 

w Febrero 156 104 104 112 73 111 96 84 
Marzo 179 119 ,,, 109 73 112 98 93 
Abril 186 121 ,,, 106 79 109 100 99 
Mayo 189 122 113 107 86 108 100 99 
Junio 194 121 118 106 91 106 101 101 
Julio 201 120 118 105 94 108 101 103 
Agosto 204 121 119 105 94 108 102 104 
Setiembre 208 119 121 106 97 109 102 104 
Octubre 211 117 123 107 98 108 102 107 
Noviembre 214 116 122 108 92 108 103 108 
Diciembre 217 117 121 107 91 107 103 115 

1992 
Enero 224 121 125 105 94 107 104 122 
Febrero 229 127 126 105 98 107 105 118 
Morzo 234 129 128 103 101 109 107 117 
Abril 238 133 129 103 98 109 109 118 
Mayo· 242 134 129 105 95 110 110 110 
Junio 244 133 129 107 94 ,,, 114 118 

NOTA.: L..• cifra. d• 1992 son provlaortu. 

FUENlE: Mlni.t.rlo de Economía en bilH a_ INDEC, BCRA y FMI. 
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CUADRO A.4.2 

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

PRECIOS MINORtSTAS PRECIOS MAYORISTAS 
NU CCNSTRUCCICN 

PERIODOS SERVICros SERVICIOS BIENES COMBUSTIBLES AGROPECUARIOS AGROPECUARIOS 

PRIVADOS PUBUCOS 
(1] (2] 131 14l ISl 16l m 

1980 209 179 194 130 163 160 194 
1981 191 192 171 143 141 153 170 
1982 86 93 101 83 113 106 94 
1983 66 83 87 87 107 94 96 
1984 81 94 100 120 112 104 116 
1985 78 89 80 114 75 92 83 
1986 86 83 60 101 88 81 75 
1987 80 75 72 86 76 73 67 
1988 65 81 70 90 78 80 68 
1989 47 50 62 62 71 71 64 
1990 112 81 83 83 76 86 73 

1991 177 105 104 96 77 96 90 
Enero 164 99 99 103 73 98 .. 
Febrero 134 89 89 95 61 93 82 

Marzo 161 106 98 97 63 97 87 
Abril 170 109 101 95 69 96 90 
Mayo 174 111 103 97 76 96 91 
Junio 181 112 108 97 82 98 93 
Julio 187 111 109 97 85 98 93 
Agosto 188 110 109 .. 84 96 93 
Setiembre 190 108 110 •• 85 95 92 
Octubre 191 105 110 96 85 95 92 
Novlembr. 191 103 108 95 79 93 90 
Diciembre 191 102 106 93 77 91 89 

1992 
Enero 196 105 108 91 79 91 90 
Febrero 204 112 111 92 84 92 92 

M•rzo 212 116 119 92 66 •• 96 
Abril 215 119 116 91 65 95 .. 
Mayo 211 118 114 92 82 94 97 
Junio 214 116 112 92 80 94 .. 
NOTA: Ln clfrn de 1992 son ptDVfsorias. 

FUENTE: Ministerio de Economill en t...• INDEC, 1ICAA y FMI 

··1 
,. .. 

SALARIOS GASTO PUBLICO 

131 191 

206 179 
194 184 
88 96 
80 93 

115 102 
84 84 
61 83 
71 76 
61 76 
51 56 
69 73 

91 85 
93 
71 
82 
89 
89 
93 
95 
95 
93 .. 
94 .. 

105 
104 
105 
103 
102 
102 

,,. 
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CUADRO A.5.1 

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 
_(en millones de dólares corrl~ntes) 

PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

1980 8021.4 10540.6 
1981 9143.0 9430.2 
1982 7624.9 5336.9 
1983 7836.1 4504.2 
1984 8107.4 4584.7 
1985 8396.0 3814.2 
1986 5852.2 4724.1 
1987 6360.2 5817.8 
1988 9134.8 5321.6 
1989 9579.3 4203.2 
1990 12352.5 4076.7 

1991 11971.8 8089.7 
ENE 674.0 492.0 
FEB 807.0 400.0 
MAR 867.0 407.0 
ABR 1000.0 613.0 
MAY 1227.0 517.0 
JUN 1141.0 603.0 
JUL 1301.0 744.0 
AGO 1074.0 748.0 
SEP 1078.0 742.0 
OCT 1009.0 890.0 
NOV 921.0 1017.0 
DIC 873.0 917.0 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a INOEC 
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SALDO 

-2519.2 
-287.2 
2288.0 
3331.9 
3522.7 
4581.9 
1128.2 
542.3 

3813.2 
5376.1 
8275.9 

3882.1 
182.0 
407.0 
460.0 
387.0 
710.0 
538.0 
557.0 
326.0 
336.0 
119.0 
-96.0 
-44.0 



CUADRO A.7.1 

INDICADORES DEL MERCADO DE CAPITALES 
PARIDADES DE LOS TITULOS DE DEUDA PUBLICA 

SERIE G.R.A BON EX BON EX 
sin cupón SERIE 1987 SERIE 1989 
de lnteres 

Unidad de por lámina de por lámina de por lámina de 
Medida 100 dólares 100 dólares 100 dólares 

1987 52.8 S\C S\C 
1988 25.7 70.1 S\C 
1989 15.9 65.4 S\C 
1990 13.4 62.9 49.5 

1991 24.4 81.9 68.9 

Ene 17.8 67.8 53.7 
Feb 16.7 67.3 52.4 
Mar 15.2 74.3 57.3 
Abr 18.4 82.6 66.1 
May 21.0 84.9 67.6 
Jun 21.0 85.2 67.4 
Jul 24.8 85.6 67.1 
Ago 30.8 84.8 73.6 
Set 35.6 88.7 80.9 
Oct 32.1 88.5 80.7 
Nov 29.1 87.7 81.5 
Die 30.8 85.7 78.1 

1992 

Ene 34.4 87.2 79.3 
Feb 36.0 86.0 79.9 
Mar 37.8 87.8 81.6 
Abr 39.9 88.6 84.2 
May 42.1 87.9 83.9 
Jun 42.6 88.4 82.6 

SIC : Sin Cotización 

FUENTE: Ministerio de Economla 
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CUADRO A.8.1 

DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA 
Promedio mensual de saldos diarios 

En mlles de dólares estadounidenses 

PERIODO 

01C 1985 

OIC 1986 

DIC1987 

DIC 1988 

OIC 1989 

DIC 1990 

1989 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SETIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1990 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SETIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1991 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SETIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

1992 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO(*) 

ABRIL(*) 

MAYO(') 
JUNIO¡•) 

(*) Dalos estimados 

TOTAL 

DEPOSITOS 

593198 

830966 
1006237 

1503403 

1643527 

2842959 

1569242 

1608678 

1524818 

1223591 

815608 

571705 

505546 

854326 

1217921 

1526704 

1635670 

1643527 

1342729 

1108689 

947401 

1009065 

1201298 

1381395 

1584995 

1867096 

2160292 

2433906 

2648910 

2842959 

3150043 
3273900 

3388341 

3741414 

4284339 

4598491 

4841641 

5211190 

5723196 

6109451 

6363410 

6560441 

6970635 

7445939 

7897713 

8202585 

8770100 

9185210 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a datos del BCRA 
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CUADRO A.8.2 

TASA DE INTERES PASIVA 
Tasa efectiva mensual por depósitos a plazo fijo 

TASA DE 7 DIAS 

PERIODO 

NOMINAL 
• • 

1989 

ENERO 12.20 
FEBRERO 19.20 
MARZO 21.80 
ABRIL 46.10 

MAYO 119.80 

JUNIO 138.70 

JULIO 27.SO 

AGOSTO 12.70 
SETIEMBRE 7.40 

OCTUBRE 6.30 
NOVIEMBRE 9.70 

DICIEMBRE 40.50 

1990 

ENERO " 26.40 
FEBRERO " 36.10 

MARZO " 46.60 

ABRIL 11.40 

MAYO 8.60 
JUNIO 14.30 

JULIO 10.60 

AGOSTO 9.80 

SETIEMBRE 16.30 
OCTUBRE 10.80 
NOVIEMBRE 6.70 
DICIEMBRE 6.70 

1991 

ENERO 13.70 
FEBRERO 16.90 

MARZO 11.40 
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 0.72 

NOTAS: 
(+) Provisorio 

(#) Corresponde a Caja de Ahorro 

FUENTE: Ministerio de Economía en base a dalos del BCRA 
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