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Los recursos financieros de los m unicipios 
del conurbano bonaerense.
Cómo se d istribuyen y en qué se gastan

Sergio R. Ilari*

Introducción Dos grandes apartados se  dis-

Este trabajo constituye uno de los 
productos parciales de la investiga
ción denom inada “Gobierno y ad 
m inistración del área  m etropolita
n a  de Buenos Aires. Problem ática 
institucional y político-adm inistra
tiva. Balance de la experiencia”, di
rigida por Eduardo Passalacqua.

El texto aborda la problem ática 
de las finanzas m unicipales anali
zando el caso de los partidos que 
form an el conurbano  bonaerense. 
Para dicho análisis se han  cruzado 
los datos financieros de los m unici
pios implicados con algunas varia
b les, com o es el caso  de la  u b i
c a c ió n  g e o g rá f ic a  del p a r t id o  
(primera o segunda corona; norte, 
su r  u  oeste de la Capital Federal), y 
el g rado  de n e c es id ad e s  b ás ic a s  
insatisfechas (NBI).

* C entro  de E stud ios  e Investigaciones 
(CEI). de la Universidad Nacional de Quil
ines. D epartam ento de Ciencias Sociales 
de la  Universidad de Lujan.

tinguen  cuando  se  p resen tan  por 
separado la cuestión de los “ingre
sos" de los m unicipios del conurba
no (prim era parte) y su s  respecti
vos “gastos" o egresos m unicipales, 
donde se  h a  otorgado especial én
fasis a  las partidas  de personal y 
Concejo Deliberante, y  a  su  vez a 
las  finalidades de sa lu d  y acción 
social.

Cabe agregar que para  la elabo
ración de este texto se han  uUliza- 
do especialm ente fuentes secunda
rias, es decir m aterial bibliográfico 
e informes estadísticos de organis
m os oficíales realizados con a n te 
rioridad. E n tre  los prim eros cabe 
d e s ta c a r  el t ra b a jo  de S b a te l la  
(1993), donde se  presenta u n  análi
sis global y tendencial de las finan
zas del conurbano bonaerense y se 
aco m p añ a  u n a  im portan te  se lec
ción de m aterial estadístico, elabo
rado a  p a rtir  de los presupuestos 
m unicipales e jecu tados y form al
m ente  p resen tad o s  a  organism os 
provinciales de control.
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1. Los ingresos

1.1. Perspectiva global acerca de 
los reclu sos de  los municipios de  
la provincia de Buenos Aires

Reconocida es la diferenciación que 
se hace en los ingresos de los m u 
nicipios en tre los fondos de propia 
jurisdicción, que son los que provie
n en  de la  ac tiv idad  h a b itu a l del 
municipio o de la inversión de su s  
propios recursos, y los de otra Ju 
risdicción, que son los recursos que 
se reciben de otros organism os de 
m ayor je ra rq u ía  (Zarza M ensaque, 
p. 144).

Dentro de los prim eros cabe di
ferenciar los corrientes u  ordincuios, 
que provienen dei ejercicio de po
der tributario  o del derecho de pro
piedad m unicipal o del desarrollo 
de actividades em presarias, y  que 
norm alm ente están  destinados a  la 
c o b e r tu ra  de “g asto s  opera tivos” 
(tasas, derechos, contribuciones), y 
los ingresos de  capital o extraordi- 
naiios, que provienen del u so  del 
crédito, de la enajenación de ac ti
vos, e tc ., y que n o rm a lm en te  se  
destinan a  la cobertura de inversio
nes en bienes duraderos (ibid.).

En el caso de los recursos que 
provienen de o tras jurisdicciones, 
se encuentran  ios fondos regulados 
a nivel nacional por la ley de copar
ticipación  a  m u n ic ip a lid ad es  (ley 
10.559 y modificatorias). El s is te 
m a nacional de distribución federal 
de im puestos estab lece que cada  
provincia debe distribuir entre sus 
m unicipios u n a  cuota parte  de los

recursos que reciba por este  con
cepto. A dicionalm ente, cada p ro 
vincia determ ina los im puestos ob
jeto  de coparticipación, el porcen
taje que se  destina  a los m un ic i
pios y los criterios de distribución 
secu n d aría  de cada uno  de ellos. 
Además, cabe agregar los aportes 
no reintegrables, que son  los que 
otorga con di se rec tonalidad el go
bierno provincial (Sbatella, p. 2, y 
Lukszan, p. 135).

Tom ando como base el prom e
dio de la serie 1976-1986, Cormik 
(pp. 111 y 145, Cuadro V. 3) señala 
que los recursos de los municipios 
de la provincia se encuentran  desa
gregados de  ía s igu ien te  m an era  
(véase Gráfico 1):

Recursos propios 63%
Otras jurisdicciones 37%
Coparticipación 24%
Aportes no reintegrables 13%

E n tre  1988 y 1992 (tom ando en 
cuenta sólo u n  promedio de los 19 
partidos del conurbano bonaeren
se), nos encontram os con que los 
rec u rso s  propios co n stitu y e n  un  
60% de los ingresos de los m unici
pios. Analizando estos cinco años 
se observa que desde la crisis de 
1989 crece el porcentaje de los “re
c u rso s  p ro p io s” en com parac ión  
con los provenientes de "otras Ju 
risdicciones”. De constitu ir u n  57% 
en 1989, a u m en taro n  de m anera  
con tinua  h a s ta  a lcanzar el 62,4% 
en 1992.

En ío que respecta a  los recur
sos provenientes de “otras jurisdic-
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clones” cabe distinguir las particu
laridades de su s  componentes:

1 9 8 8 -1 9 9 2  199 2
% %

Recursos propios 60.0 62.4
Otras jurisdicciones 40.0 37.6
Coparticipación 31.5 27.9
Aportes no reint. 8.5 9.7

aj Como puede observarse en  el 
cuad ro  inm ediato  superio r, en tre  
1988 y 1992 los fondos provenien
tes de la “Coparticipación provin
cial" representan  u n  31.5%  de los 
ingresos to ta le s .1 Es decir, 7.5%  
puntos m ás de los que se registran 
entre 1976 y 1986.

En principio, este aum ento  po
dría explicarse por la im plem enta
ción, en 1987 y 1989, de las nue
vas leyes de coparticipación provin
cial.2 Otro de los argum entos posi
bles indicaría que el crecimiento de 
la proporción correspondiente a  la 
coparticipación tiene por cau sa  la 
d ism inución  de los ingresos p ro 
pios (hecho que se m aterializa cla-

1 No se consideran los Ingresos de capital, 
s in o  sólo  lo s In g re so s  c o r r ie n te s .  De 
acuerdo con nuestros cálculos, los Ingre
sos de capital alcanzan (promedio de 1988 
a  1992) casi un  3% de los recursos to ta
les. La tendencia que se observa durante 
estos cinco años es decreciente (1992 = 
1.7%).
2 La ley 9 478 /80  establecía como monto 
coparticipable un  9.25% de los ingresos 
del gobierno provincial. La ley 10559/87 
los ampJfó a  u n  14.14% y. a  su  vez. la ley 
10752/89 llevó el porcentaje a  un  16.14%.

ram ente duran te  la crisis de 1989).
Cabe agregar que pasado el pico 

de 1989 (36.3%) los ingresos prove
nientes de la coparticipación repre
s e n ta n  u n a  p roporc ión  c a d a  vez 
menor en relación con los ingresos 
to ta les  de los m unicip ios (1992= 
28%);

b) los "Aportes no reintegrables" 
y "Otros ingresos de otras Jurisdic
ciones” pasaron a  constituir en este 
quinquenio u n  8.5%  de los recu r
sos, y presentan una tendencia cre
ciente (1992 = 9.6%), que va acer
cando el porcentaje al nivel registra
do durante  el período 1976 -1986.

Es in teresante destacar que con 
respecto a  los “Fondos provenien
tes de o tras Jurisdicciones” (a + b), 
tanto Cormik (p. 167), que analiza 
la serie 1976-1986, como Sbatella 
(p. 14), q u e  a n a l iz a  el p e río d o  
1988-1992, señalan que existe una 
tendencia decreciente. Sin em bar
go, el prom edio de 1976-1986 es 
igual al de 1992 (37%). ¿Qué ocu
rrió? E ntre  1984 y 1989 se  percibe 
u n a  tendencia  creciente e in in te 
rrum pida m uy im portante que los 
dos autores sólo llegaron a  visuali
zar de u n a  m anera m uy parcial da
d a s  las  se rie s  de a ñ o s  que cad a  
uno seleccionó.

En sum a, lo que se  advierte es 
que los recursos de o tras ju risd ic 
ciones han  oscilado de una  m anera 
im portan te  en tre  1976 y 1992, y 
puede observarse que en los ú lti
mos cinco años se m antienen eleva
dos, aunque con u n a  leve tendencia 
decreciente (véase Gráfico 2).

Si tom am os como base  los Re
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cursos totales de los municipios del 
conurbano  bonaerense d u ran te  el 
período 1980-1992, en pesos cons
ta n te s  (véanse gráficos 3 y 4  del 
Anexo), puede observarse en prim er 
lugar que existe cierta similitud en 
las variaciones de los recursos de 
cada  partido, independientem ente 
de la im portancia de su s  ingresos. 
Gráficamente puede advertirse que 
el trazo de las líneas sigue la forma 
de u n a  doble v (W). Los dos perío
dos de mayores niveles de recursos 
se encuen tran  en los extrem os de 
los gráficos: 1980 y 1991-1992. El 
momento en que se  logra u n  nivel 
de Ingresos medio está  dado d u ran 
te los años 1986-1987. Las depre
siones (bajo nivel de recursos obte
n idos) se  d a n  d u r a n te  los a ñ o s  
1962-2983 y en 2989. Claro e s tá  
que existe co rrespondencia  en tre  
los recursos de los municipios y la 
s ituac ión  m acroeconóm ica por la 
que atraviesa el país.

Por otra parte, se puede aseve
r a r  que los recu rso s  propios son 
m ás inestables que los provenien
te s  de  o tra s  ju r is d ic c io n e s .  Un 
ejemplo se observa duran te  la caída 
de ios recursos entre ios años 1988 
y 1989: si tenem os en  c u e n ta  el 
origen de los fondos, puede a p re 
c ia rse  que m ie n tra s  los ingresos 
p o r  t a s a s  m u n ic ip a le s  c a e n  u n  
22%, ios recursos provenientes de 
o tras jurisdicciones se reducen un  
14%, y entre éstos, los que provie
nen  de la coparticipación sólo u n  
10%. Tam bién se  advierte lo an te 
rio r sí com p aram o s ei año  1989 
con el año 1990, en que las tasas

m u n ic ip a le s  a u m e n ta n  u n  29%, 
m ientras que los ingresos de otras 
jurisdicciones lo hacen en un  17%.

Otra hipótesis que surge al d is
tinguir entre recursos propios y de 
o tras ju risd icciones es que en  los 
años de m ayor nivel de crisis eco
nóm ica los ingresos p rovenientes 
de o tra s  Jurisd icciones adqu ieren  
mayor im portancia en los ingresos 
totales de los municipios. En 1989, 
los recursos de otras jurisdicciones 
representaron u n  43% del total de 
los recu rsos  de los m unicipios, y 
en 1983, el 46%, m ientras que en 
los a  ños restan tes en  general las 
cifras no superan  el 38%.

Un elemento adicional para  con
siderar en el análisis de los recur
sos to ta le s  es que  e n tre  1990 y 
2992 se va produciendo un  avance 
del monto representado por los in 
gresos propios sobre los de o tras 
Jurisdicciones. Y dentro de los in 
gresos propios cabe destacar la im
portancia de las tasas municipales, 
que van aum entando levemente su 
participación en los recursos pro
pios (en especial la ta sa  de Alum
brado, Barrido y Limpieza y la de 
inspección , Seguridad  e Higiene) 
(Sbatella, p. 14).

1.2. Los partidos del conurbano.
Sus similitudes y  diferencias

En el C uadro  1 del Anexo puede 
observarse  que en  1992 los ocho 
p a r t id o s  q u e  o b tu v ie ro n  m ayor 
cantidad de recursos son, siguien
do el orden de importancia, La Ma
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ta n z a . M orón, A vellaneda, G ral. 
S a rm ien to , S an  Isidro, Q uilm es, 
Lanús y Vicente López.

Si se visualizan los ocho p a rti
dos que m enor cantidad de ingre
so s  o b tu v ie ro n  d u ra n te  ese  año  
aparecen, en orden creciente, San 
F e rn an d o , B eraza teg u i, E s teb a n  
E c h e v e r r ía ,  F lo re n c io  V a re la , 
Merlo, Almirante Brown, Moreno y 
Tigre.

Al relacionar estos datos con la 
localización geográfica de cada p a r
tido se v islum bra  c laram ente  que 
el prim er grupo de partidos con a l
to nivel de ingresos se  en cu en tra  
ubicado en la denom inada prim era 
corona (con la excepción de Quil
ines), m ientras que el segundo gru- 
po, en su  totalidad, se halla  en el 
á rea  de la segunda corona.

También pueden com binarse los 
ingresos to ta les  con la población 
que hab ita  en cada partido (Cuadro 
2 del Anexo). Allí se observa que de 
los seis partidos que obtienen m a
yor cantidad de ingresos por hab i
tan te , cinco pertenecen  a  la zona 
Norte del c o n u rb a n o  b o n ae ren se  
(S an  Isid ro , V icen te  López, S a n  
Fernando, Gral. San  M artín y Ti
gre). La situación resu lta  sim ilar al 
considerar que en la mayoría de los 
casos los partidos ubicados en la 
p r im e ra  c o ro n a  o b tien en  m ayor 
cantidad de Ingresos per cápita que 
los asentados en la segunda corona 
del Gran Buenos Aires.

Dos casos especiales son La Ma
tan za  y S an  Fernando. De los 19 
partidos del conurbano bonaerense 
La M atanza es el que m ayor canti

dad de ingresos totales obtiene; pe
ro si consideram os ingresos totales 
por habitante, pasa a ocupar el de
cimoséptimo lugar. Por o tra parte, 
S an  F e rn an d o  es el que o b tien e  
m enor can tidad  de recursos, pero 
ocupa  el c u a rto  lu g ar cuan d o  se 
consideran los ingresos totales por 
habitante.

Al realizar u n  aná lis is  secu en 
cial se puede afirmar que tan to  en 
los m om entos de crisis, donde se 
reducen am pliam ente los recursos 
de los municipios, como en los de
m ás periodos, la distancia entre los 
partidos que obtienen mayor can ti
dad de ingresos totales (La M atan
za, Morón) y los de m enores recur
sos (San Fernando, Berazategui) se 
m antiene equilibrada (promedio del 
quinquenio: San Fernando obtiene 
u n  23% respec to  de los ingresos 
que logra La Matanza).

En lo que respecta a  la d istan
cia existente entre los partidos que 
m ayor can tid ad  de recu rso s  p ro 
pios obtienen (Avellaneda, Morón) y 
los de m enor can tidad  (Florencio 
Varela, Merlo) se observa que estos 
ú ltim os consiguen , en prom edio, 
sólo u n  18% de los recursos pro
pios que obtienen los partidos del 
prim er grupo.

O tra variab le  que corresponde 
inclu ir en  el aná lis is  es la de las 
“N ecesid ad es  B á s ica s  In s a t is fe 
chas". Como es sabido, existe una 
relación clara en tre NBI y localiza
ción geográfica del partido del Area 
M e tro p o lita n a  B o n a e re n se . Los 
pa rtid o s  con bajo nivel de n b i se 
ubican en la prim era corona, bo r
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deando la C apital Federal, m ien
tras  que los de altas tasas de NBI se 
encuentran  en  eí á rea  de la segun
d a  corona. En este caso, puede vi
su a lizarse  que los cinco partidos 
que tienen m ayor porcentaje de n bi 
p a sa ro n  de o b te n e r  en  1988 u n  
prom edio del 19% de la su m a  de 
los ingresos de todos los partidos 
del conu rb an o . a algo m enos del 
18.4% en 1992. Por otra parte, los 
cinco partidos con m enores niveles 
de  n b i  en 1988 a c a p a r a b a n  u n  
29.3%  de los recu rso s , m ien tra s  
que en 1992 llegan a  un  33.2%.

E sto  in d ic a ría  que d u ra n te  el 
período descrito no existe una rea 
signación im portante de los ingre
sos ya  que los partidos que tienen 
mejores condiciones de vida obtie
n en  sim ilar can tidad  de recu rsos 
en todo el período.

Es de destacar que en relación 
con el ingreso total del conurbano, 
B eraza teg u i p a só  de o b te n e r  u n  
2.56%  en 1988 a  u n  2.61%, Quil
ines pasó de u n  6.8% a u n  6.39% y 
Florencio V are la  pasó  de 3.2%  a  
2 .86%.

Con respecto a los ingresos to 
tales de cada partido, entre 1988 y 
1992 se alcanzó u n  aum ento pro
medio ciel 65%  (Sbatella, p. 12). Si 
se desagrega por partido, cabe vi
sualizar que con la sola excepción 
de Alm irante Brown, cuyos recu r
sos to tales crecieron u n  120% (lo 
que configura el caso m ás p ronun
ciado del conurbano), el resto  de 
los partidos, que alcanzan u n  a u 
mento superior del 70% de los re
cursos entre 1988 y 1992, se  loca

lizan especialmente en el norte del 
conurbano  bonaerense. E n  orden 
decreciente se encuentran  San Isi
dro, Gral. Sarmiento, Tigre. Morón, 
Vicente López, San Fem ando, Tres 
de Febrero y La Matanza.

Cabe agregar que el partido de 
Almirante Brown aum entó el 120% 
de sus recursos, tan to  por la inci
dencia del crecim iento de s u s  re 
c u rso s  p rop ios, como por el a u 
m ento  so sten ido  de los recu rso s  
provenientes de o tras Jurisd iccio
nes. Entre los recursos propios se 
destacan las tasas m unicipales, en 
p a rtic u la r  la  ta s a  de Inspección, 
Seguridad  e Higiene, con u n  a u 
m ento del 214% (similares porcen
tajes se  lograron en S an  Isidro y 
Moreno). E n  lo que se refiere a  los 
recursos provenientes de o tras Ju 
risdicciones, entre 1988 y 1992 a u 
m entaron un  93%, m ientras el pro
medio del conurbano  llegó sólo a 
un  54%.

Si se utiliza la variable n b i tam 
bién pueden diferenciarse los casos 
e x tre m o s  del c o n u rb a n o , com o 
puede apreciarse en el cuadro de la 
página siguiente.

La d ife ren c ia  e x is te n te  e n tre  
$ 1 1 6 .8  y $ 2 0 7  es del o rd en  del 
56.4% . E sto  im plica  que form al
m ente u n  ciudadano de alguno de 
los partidos que tienen m ayor gra
do de n b i  apo rta  algo m ás que la 
m itad de los recursos que se apor
tan  al m unicip io  en  los pa rtid o s  
con bajo nivel de n b i .

Por o tra  parte , si se  tom an en 
cuen ta  las tasas m unicipales la di
ferencia se  acrecienta. Cada habi
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Partidos con  bajo 
n ive l de NBI

Ingresos T otales  
por hab. $  de 1992

Ing. por Tasas 
por hab.

Coparticip. 
por hab.

1. Vte. López3
2. San Isidro
3. Tres de Febrero
4. Morón
5. Avellaneda

$207 $ 115.8 $42 .8

Partidos con  alto  
n ive l de NBI

1. F. Varela
2. Moreno
3. E. Echeverría
4. G. Sarmiento
5. Merlo

$ 116.8 $ 44.5 $41.6

tan te  de los partidos del segundo 
grupo aporta  aJ municipio sólo un 
38.4%  de lo que se  abo n a  en los 
partidos que tienen  bajos niveles 
de n b i .

Los re c u rs o s  que  rec ib en  los 
m unicipios provenientes de copar
tic ipación/habitan tes presentan  en 
e s te  c a so  c if ra s  m uy  s im ila re s , 
hecho que incide para  reducir las 
distancias entre los dos grupos de 
p a r t id o s . De c u a lq u ie r  m a n e ra , 
queda claro que los m unicipios de 
m enores niveles de pobreza dispo
nen de m ayores ingresos por habi
tan te, en comparación con los par
tidos que tienen mayores niveles de 
necesidades básicas insatisfechas.

En el apartado 1.1 se hizo refe
rencia  a  nivel global a  la m anera

3 No se obtuvieron los dalos de Vicente 
López. De haberlos incluido, seguram ente 
las d iferencias en tre  los dos grupos de 
partidos serían a ú n  m ás rotundas.

como se fue modificando la impor
tancia de los recursos propios o de 
los aportes provenientes de otras Ju 
risdicciones. En este caso se desa
gregará por partidos el origen de los 
fondos, pero visualizando especial
mente lo ocurrido en el año 1992.

En aquella oportunidad se m a
nifestó que los recursos propios al
canzaron en 1992 un  promedio del 
62.4% de los recursos totales. Nue
vam ente se  tom arán  las variables 
n b i y “Ubicación Geográfica" para  
analizar esta  cuestión.

Al o b s e rv a r  el C u a d ro  3 del 
Anexo se com prueba que el porcen
taje de recursos propios en el total 
de los in g re s o s  v a r ía  d e sd e  u n  
42.5%  (Esteban Echeverría), a  un 
72.5%  (San Isidro). Si se p rom e
d ian  los porcen tajes de los cinco 
partidos que tienen m enores nive
les de NBI se llega a  u n  67.6%. Es 
decir que del total de los ingresos 
de esos partidos, u n  67.6%  corres
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ponde a  los recursos propios o de 
Jurisdicción m unicipal. Por el con- 
tra r io . el p rom ed io  de los c inco  
pa rtid o s  que tienen  m ayor c a n ti
d a d  de NBI s e ñ a la  q u e  só lo  ei 
48.8% de su s  recursos proviene de 
sus propias jurisdicciones.

Si se utiliza la variable “Ubica
ción Geográfica" se vislum bra que 
los partidos situados en la prim era 
corona a lcan zan  u n  prom edio de 
67.6%  de recursos propios, m ien
tra s  que los que se encuentran  en 
la  s e g u n d a  c o ro n a  lle g a n  a  u n  
56.4%. En otras palabras, los parti
dos con grandes niveles de NBI, ubi
cados generalm ente en la segunda 
corona del Gran Buenos Aires, a l
canzan un  nivel m ás alto de depen
dencia financiera de la instancia de 
gobierno provincial que el resto de 
los partidos del conurbano.

Desde otro punto de vista puede 
afirm arse que en los partidos que 
obtienen mayores ingresos por h a 
bitan tes (cuadros 2 y 3), el porcen
taje de coparticipación recibido re 
presenta  menos recursos que para  
los partidos de bajos in g reso s /h a 
bitante. Por ejemplo, para  San isi
dro los fondos provenientes de la 
c o p a rtic ip a c ió n  r e p re s e n ta n  u n  
17% de su s  recursos, pa ra  Avella
n e d a  u n  16% , p a r a  L a n ú s  u n  
19.5%; m ientras que para  Almiran
te Brown representan u n  38% y p a 

ra  Merlo y Gral. Sarmiento u n  39%. 
En promedio, para  los partidos de 
la prim era corona rep resen tan  un 
22 .6%  de s u s  in g re so s  to ta le s , 
m ientras que para  ios partidos de 
la segunda corona representan un 
30%.

Las diferencias son sim ilares si 
se  c o n s id e ran  los fondos p rove
n ie n te s  de  o tra s  J u r is d ic c io n e s  
( in c lu id a  la  c o p a rtic ip ac ió n ): el 
promedio de los partidos de la pri
m era corona es del 30.1% , m ien
tras que los ubicados en la segun
da co ro n a  llegan a  u n  41 .3%  de 
su s  recursos.

2. Los egresos

2 .1. Una visión global 
de la cuestión

De acuerdo con el estudio de Sbate- 
íía (1994, pp. 88 y ss.) se observa 
que para  la serie 1988^ 1992, el gas
to en los partidos del conurbano  
bonaerense se  desagrega como se 
representa al final de esta  página.

E n tre  1988 y 1992 los gastos 
to ta les  a u m en ta ro n  u n  37%. Co
rre sp o n d e  re s a l ta r  que m ie n tra s  
T rab a jo s  Púb licos lo h izo en  u n  
46% y Bienes y Servicios en u n  7%, 
las partidas destinadas a  Personal 
lo hicieron en un  55%. En 1988 es-

Gasto en Personal entre el 47 % y el 53 % del total
Bienes y Sen-icios entre el 31 % y  el 42 %
Gastos en Trabajos Públicos entre un 4.7 % y 7.5 %
Otros gastos promedio 10 %



LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS MUNICIPIOS DEL CONURBANO BONAERENSE 237

ta  p a rtid a  rep re sen tab a  el 47.2%  
del to ta l de los gasto s , m ien tra s  
que en 1992 pasó a  representar un  
53.1% . Por el contrario , Bienes y 
Servicios representaba en 1988 un  
40.4 % de los gastos, y en 1992 su 
participación se redujo al 31.5%.

Si se  com paran los gastos to ta
les con los recursos to tales se  vi
s u a liz a  q u e  en  los c u a tro  a ñ o s  
tra n sc u rr id o s  en tre  1988 y 1992 
existió a  nivel global un  déficit im
portante. De cualquier m anera, ca
be  se ñ a la r  u n a  ten d en c ia  decre
ciente de dicho déficit entre 1990 y 
1992, que en este  últim o año  re
presentó aproxim adam ente un  6% 
del gasto  to ta l (Sbatella, p. 192). 
En lo que respecta al gasto a  nivel 
general, puede observarse  que se 
re d u c e  fu e r te m e n te  en 1989, si 
b ien  en tre  1990 y 1992 au m en ta  
de m anera constante.

Es de d e s taca r el caso de Flo
rencio Varela, donde los gastos to
tales aum entaron  en u n  241% si se 
c o m p a ra  1989 con 1990 (el a u 
m ento promedio del conurbano es 
del 101%). El problema en el caso 
de Florencio Varela es que en ese 
período los ingresos sólo crecieron 
un  22%, lo que implicó, en tre otras 
formas de financiación del déficit, 
la  recep c ió n  de c ré d ito s  p o r  u n  
m o n to  d e  2 m illo n e s  d e  p e so s  
($1992), cuando el total del conur
bano recibió en  el mismo año  3.8 
millones.

Otro de los abordajes posibles a  
la tem ática  del gasto  reside en la 
observación del destino de los fon
dos distinguiendo la fin a lidad  del

gasto. Si se  tiene en cuenta la es
tru c tu ra  porcentual del gasto para 
todo el conurbano bonaerense, pa
ra  1992 se observa:

~ ~

H. Concejo Deliberante 4,7
Administración general 28.5
Salud pública 19.0
Servicios especiales urbanos 36.7
Infraestructura vial 1.5
Bienestar social 6.7
A clasificar 2.9

Las finalidades Servicios Espe
c ia les  U rbanos y A dm in istración  
G eneral ac ap a ran  dos tercios del 
total del gasto, porcentaje que no 
se  m odifica su s ta n c ia lm e n te  d u 
ra n te  el q u in q u en io  1988-1992 . 
Ju n to  a  la finalidad Salud, con una 
participación del 20%, se llega a  un 
85% del gasto total de los m unici
p ios del c o n u rb an o  (S bate lla , p. 
121) (véase Cuadro 4 del Anexo).

Si se  relacionan los gastos to ta
les con los ingresos propios se ob
serva que au n  en u n  m arco de gas
tos crecientes, la capacidad de au
to financiam ien to  c rece  en  form a 
tendencial [ibid,, p. 193). M ientras 
los gastos to ta les crecieron en tre  
1988 y 1992 un  37%, los ingresos 
lo hicieron en u n  65%, pero los in
gresos propios llegaron a u n  80%.

2.2. Los gastos en personal

De acuerdo con lo ya afirmado, en
tre 1988 y 1992 existe u n  incre-
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mentó del total de los gastos del or
den del 37%. Los gastos en perso
nal tuvieron por su  parte u n  fuerte 
in c re m e n to , s ie n d o  en  1992 u n  
55% superiores a  los del año base, 
1988. Es entre 1989 y 1990 cu an 
do se  produce el m ayor aum en to  
en esta  partida  (45%), producto se 
g u ram en te  de la  m odificación de 
los equ ipos de gobierno, d a d a  la 
asunción  de nuevas autoridades en 
los partidos del Gran Buenos Aires. 
E n  los añ o s  posteriores au m en ta  
sólo u n  17% promedio.

Cabe reconocer que por el hecho 
de que el aum ento  del gasto  total 
está  Influido de u n a  m anera im por
tan te  por el crecimiento de la parti
da de personal, se  aum enta  el nivel 
de inflexibilidad o rigidez del gasto, 
lo que no con tribuye al m an ten i
m iento tem poral del equilibrio lo
grado en las cuentas a  nivel global 
(Sbatella. p. 222).

SI bien la totalidad de los m uni
cip ios m u e s tra n  in c rem en to s  en  
s u s  p a r t id a s  de p e rs o n a l  e n tre  
1988 y 1992, cabe distinguir a  Flo
ren c io  V are la , que  a u m e n tó  u n  
106% su s  gastos en personal, Mo
rón y Tres de Febrero (80%) y en el 
extremo contrario a  Merlo [12%) y 
Lomas de Zamora 116%).

Es de destacar que los m unici
pios de Merlo y Avellaneda son los 
únicos que redujeron los recursos 
destinados a  es ta  partida. En am 
bos casos ello ocurrió en 1992.

En lo que respecta  a  la p lan ta  
de personal, en tre 1980 y 1992 se 
visualiza u n a  tendencia  creciente. 
Se destaca en este aspecto que en 

tre 1983 y 1985 creció u n  50% la 
cantidad de personal en los m uni
cip ios del conu rbano . De 35 .230  
personas en 1983 se pasa  a  52.795 
en 1985. O tro g ran  a u m en to  del 
personal se produce en 1989, año 
en que crece u n  13.2% respecto de 
1988. Cabe observar que los dos 
períodos tienen en común la reno
vación de autoridades, aunque en 
el segundo este hecho se produce 
sólo a  nivel nacional.

En 1992 se observa u n a  decli
nación de la tendencia: se  reduce 
en un  7.1% respecto del año an te 
rior la cantidad de personal ocupa
do en los m unicipios del conurba
no (Sbatella, p. 166).

Al a n a liza r  com parativam en te  
los años 1988 y 1992 se  observa 
que en  los m un ic ip io s  p e rs is te n  
com portam ientos disímiles. Los ca
sos de m ayor aum ento de la canti
dad de personal son: Morón (+ 660 
agentes, lo que represen ta  u n  a u 
m en to  del 15% de s u  p la n ta  de 
personal), Gral. San Martín (+ 604 
agentes, 19.5%), Florencio Varela 
(+ 528 agentes, 47.196) y Berazate
gui (+ 528 agentes. 36.2%) (Sbate
lla, p. 166). Por o tra  parte , en tre  
los m u n ic ip io s  que  re d u je ro n  la 
p lan ta  de personal cabe destacar a  
Merlo (-449 agentes), Tigre (-294) y 
E steban  Echeverría (-191), ub ica
dos los tres en la segunda corona 
del conurbano bonaerense.

Si se com para el comportam ien
to de los rubros que com ponen el 
gasto  en personal se observa que 
entre 1988 y 1992 el m ayor incre
m ento se da en las “Bonificaciones
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y sup lem en tos” (67%) y el m enor 
en los “sueldos individuales” (26%). 
Esto implica que las formas de re
m uneración  ind irecta  ganaron  te 
rreno en relación con las rem une
raciones básicas (Sbatella, p. 167).

Un criterio utilizado para  la me
dición del peso de la planta de per
sonal es la relación existente entre 
cantidad de personal y  la población 
de los respectivos partidos. Con la 
salvedad de que es u n  criterio con 
im portantes limitaciones en el mo
mento de la comparación, dado que 
los m unicipios no cum plen idénti
cas funciones (por ejemplo, algunos 
tienen hospitales a  cargo, otros no), 
puede visualizarse que para  los ejer
cicios de 1991 y 1992 el nivel pro
medio fue de alrededor de 7 u 8 em
pleados por cada 1.000 habitantes. 
Si se desagrega por municipio, cabe 
visualizar en el extremo inferior el 
ca so  de Alte. B row n, que  fue de 
3.34 y 3.21 respectivamente.4

Otro de los criterios que puede 
utilizarse cuando se considera este 
tem a es el Grado de flex ib ilidad , 
que mide la relación entre los gas
tos de personal y los gastos totales 
del m unic ip io . E n  prom edio , los 
p a rtid o s  del co n u rb an o  d e s tin a n  
un 50% de su s  gastos para  el per
sonal m un ic ipal (véase C uadro 4 
del Anexo).

Los casos de bajo grado de flexi
bilidad (im portantes gastos de per
sonal) se  e n c u e n tra n  en  M oreno 
(63%), Tres de Febrero, La M atanza

4 No se dispone de información p ara  los 
partidos que alcanzan mayores niveJes.

y Lanús. Mayor nivel de flexibilidad 
se alcanza  en Tigre (36%) y E ste
b a n  E c h e v e r r ía  (37% ), q u e  de 
acuerdo a lo expresado con a n te 
rioridad redujeron notablem ente el 
núm ero  de persona l depend ien te  
directam ente del municipio.

Sabido es que el empleo público 
su e le  u til iz a rse  p a ra  r e d u c ir  de 
m an e ra  in m ed ia ta  los niveles de 
desocupación existentes. Se podría 
presuponer que en ios partidos del 
co n u rb an o  en que los niveles de 
pobreza son m ás altos, tam bién se 
rá n  im p o r ta n te s  los g a s to s  que 
destine el municipio para  el perso
nal m unicipal. Esto no se observa 
en  el conurbano  bonaerense . Los 
partidos que se  encuentran  ubica
dos en la prim era corona gastan  el 
53% de su s  recursos en las parti
das de  personal, m ientras que los 
m unicipios de la segunda  corona 
sólo destinan un 44% de sus gas
tos a  estas partidas.

2.3. Castos de los Concejos 
Deliberantes

La finalidad “H. Concejo Deliberan
te” registra entre 1988 y 1992 un  
increm ento de casi el 50%. De re
p resen tar el 3.9% para  el conjunto 
del gasto del conurbano, ascendió 
al 4.49%  en 1992. E n tre  1990 y 
1992 fue é s ta  la finalidad que a l
canzó el crecimiento m ás significa
tivo (Sbatella, pp. 121-122).

Con an te rio rid ad  se  hizo refe
rencia a la caída que sufrieron los 
gastos en 1989. Si bien tam bién en
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esta  oportunidad  se redujeron los 
g as to s  d es tin ad o s  al HCD, s u  re 
d u c c ió n  fue in fe r io r  a  la  m ed ia  
(Sbatella, op. cit.).

Cuando se considera el compor
tamiento de esta finalidad, aparecen 
im p o rtan tes  d iferencias e n tre  los 
municipios. Entre 1988 y 1992 seis 
partidos superaron el 100% de a u 
m ento . E s de d e s taca r que todos 
ellos se ubican en la zona norte deí 
conurbano bonaerense. El caso ex
trem o es el de Tigre, que respecto 
del año  inicial de la serie , 1992, 
g a s tó  m ás  de  u n  250%  (de 
$ 670.000 en el año 1988, se pasó 
en 1992 a $ 2.350.000).5 De repre
sen ta r un  2.4% de los gastos totales 
en 1988, saltó a  u n  4.8% en 1992.

Por lo que se refiere a  los parti
d o s  q u e  m en o s  a u m e n ta ro n  los 
gastos del HCD en relación con sus 
resp ec tiv o s  g as to s  to ta le s , G ral. 
San  M artín (35%) y Moreno (36%) 
se distinguen claram ente del resto.

T o m a n d o  com o b a s e  el an o  
1992 (véase C uadro 4) se observa 
que Alte. Brown y Tres de Febrero 
son los partidos que destinan m a
yor porcentaje de su s  gastos para  
Ja finalidad h c d  (9%). A vellaneda 
gasta  u n  7% del total en esta  finali
dad  y el resto  de los partidos no 
supera  el 5% de su s  gastos. Es de 
d e s ta c a r  q u e  F lo re n c io  V a re la  
(2.3%) y E steban Echeverría (2.7%) 
son los únicos partidos que no gas
tan  m ás del 3% de su s  gastos to ta
les en la finalidad h c d .6

5 Cifras expresadas en pesos de 1992.
6 No contamos con los datos de J*omas de 
Zamora para el año 1992.

Tam bién cabe com parar los gas
tos en térm inos absolutos, ya que a 
excepción de un  partido (San Fer
nando) todos tienen la m ism a can 
tidad de concejales (24 miembros).

E n  té rm in o s  a b so lu to s , e n tre
1988 y 1992 Avellaneda fue siem 
pre  el p a rtid o  que m ás  rec u rso s  
utilizó pa ra  el funcionam iento del 
Concejo Deliberante, escoltado por 
Lomas de Zamora y Tres de Febre
ro. En 1992 Avellaneda sigue sien
do el p a r t id o  q u e  m á s  g a s ta  
($ 5.560.000), aunque Morón pasa  
a  gastar sim ilares niveles de recu r
sos ($ 5.450.000).

Tam bién se  observa que m ien
tras  los partidos com prendidos en 
la p rim era  corona del conurbano  
gastan u n  promedio de $ 3.5 millo
nes (1992), los que se ubican en la 
segunda corona insum en u n  p ro 
medio de $ 2.4 millones. Sin em 
bargo, en térm inos relativos a  sus 
respectivos gastos totales, no a p a 
rece mayor diferencia entre los dos 
grupos: los partidos de la prim era 
co ro n a  g a s ta n  p a ra  el fu n c io n a 
m ien to  del i i c d  u n  4 .9%  de s u s  
gastos to tales, m ien tras que para  
los partidos de la segunda corona 
estos gastos representan un  4.5%.

2.4. Castos en Administración 
General

El gasto  h a  variado en tre  1988 y 
1992 un 35%. Como en los casos 
anteriores, cabe señalar que entre 
los m unicipios que aum entaron en 
m ayor m ed ida  e s te  g as to  se  e n 
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c u e n tra n  G ral. S arm ien to  (92%), 
Lanús (87%) y San Fem ando y Tres 
de Febrero (aproximadamente 75%) 
(Sbatella, p. 123). Cabe d e s taca r 
que aunque tuvieron en ese período 
u n  crecim iento im portante de sus 
gastos totales, esos partidos no se 
e n cu en tran  en tre  los tres  que lo
graron los mayores niveles.

E n  c u a n to  a  los p a rtid o s  que 
h a n  ten id o  u n  c o m p o rta m ie n to  
opuesto  se observa  a S an  Isidro, 
que en 1992 no alcanzó los niveles 
relativos logrados en 1988, siendo 
el único que se  encuen tra  en esta  
s itu a c ió n . T am bién  cabe se ñ a la r  
los casos de Avellaneda, E steban  
Echeverría y La M atanza, donde el 
increm ento ronda el 10% {ibid.).

Además, m erecen m encionarse 
los casos de Merlo y Gral. San  Mar
tín . que d u ran te  el crítico año  de
1989 no redu jeron  s u s  gastos en 
esta  finalidad, sino que, por el con
trario, los aum entaron  en u n  35% 
y un  0.2% respectivam ente.

2.5. Gastos en  Servicios Especiales 
Urbanos

D urante  el período 1988-1992 es
ta  fina lidad  creció  sólo u n  23%, 
porcentaje b as tan te  inferior al p ro
medio general, de 37 por ciento.

El partido  que m ás se destaca  
es Florencio Varela, con u n  incre
m ento  del 146%, ya  que pasó  de 
$ 4 .3  m illones en  1988 a  $ 10.6 
millones en 1992, en valores cons
tan tes (ibid., p. 125). En este caso, 
de representar u n  19% de su s  res

pectivos gastos en 1988, pasó a  un 
24% en 1992.

Tam bién  corresponde m encio
n a r a  Esteban Echeverría, Almiran
te Brown y Morón, donde se incre
m en tan  los recu rsos  en  el o rden 
del 65% promedio. En los tres ca
sos los gastos destinados a  es ta  fi
nalidad son superiores a  la media, 
llegando a  representar, en el caso 
de Almirante Brown, el 55% de sus 
gastos totales.

En lo que respecta a  los m unici
p ios que  red u je ro n  los re c u rso s  
destinados a  esta finalidad, Tres de 
F ebrero  y Merlo se  d e s ta c a n , ya 
que lo hicieron en u n  26% y 23% 
respectivamente. En térm inos mo
n e ta rio s  esto im plica u n a  red u c 
ción en pesos constantes de 7 mi
llones pa ra  el caso de Tres de Fe
brero y de $ 5 millones en el caso 
de Merlo.

2.6. Gastos en Salud Pública

E ntre  1988 y 1992 esta  finalidad 
m u e s tra  u n  increm en to  del 39% 
(cabe recordar que el increm ento  
to ta l de los g as to s  fue del 37%) 
(Sbatella, p. 124).

Como ocurre a  nivel global - ta n 
to en lo que hace a  los ingresos co
mo a  los gastos to ta les-, el gasto 
en salud  se  redujo de u n a  m anera 
im portan te  d u ran te  1989 (-30%), 
p a ra  c re c e r  p o s te r io rm e n te , en  
1990, 1991 y 1992. A nivel puntual 
cabe destacar al partido  de Gral. 
San  M artín, que si bien se vio obli
gado a  reducir en u n  20% su s  gas
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tos to tales en ocasión de la crisis 
de 1989, logró m antener los fondos 
destinados a  la salud pública. Fue 
éste el único caso en el conurbano. 
ya  que el resto de los partidos re 
du jo  n o ta b le m e n te  s u s  p a r t id a s  
destinadas a  esta  finalidad.

Otro caso in teresante se observa 
en S an  Isidro. En 1989 reduce u n  
34%  los recu rsos destinados a  la 
salud . Un año después casi todos 
los partidos m ejoran los gastos en 
salud, m ientras que San  Isidro, por 
su  parte, que aum en ta  su s  gastos 
totales, vuelve a  reducir su s  recur
sos en salud . Llegado 1992 conti
n ú a  s in  a lc a n z a r  los n iveles lo 
grados en 1988 y puede afirm arse 
que constituye u n  caso único en el 
conurbano.

La situación  m ás notoria se  ob
serva en el partido de Tigre, donde 
en 1992 se logró u n  aum ento  deJ 
82% de los recursos destinados a  
la sa lud  (año base: 1988), lo que 
no implica, sin  embargo, que en el 
tran scu rso  de los años el m unici
pio haya  privilegiado la finalidad 
s a lu d  p o r so b re  la s  d e m á s . E n  
e fec to , ta n to  en  1988 com o en 
1992 d ich a  fina lidad  re p re se n tó  
u n  10% de su s  gastos. Por el con
trario, como ya  se  vio en el punto  
an te rio r, la  finalidad privilegiada 
fue HCD. Además, hay que ten er en 
c u e n ta  que T igre fue uno  de los 
c u a tro  p a rtid o s  que m ayores in 
g re so s  logró d u ra n te  el período  
analizado.

Cuando se  relacionan los gastos 
totales con los gastos de salud por 
partido (véase Cuadro 4), se obser

va que d u ran te  1992 en cinco de 
ellos los gastos de salud superaron 
el 25%  de los g as to s  to ta le s : La 
M a ta n z a  (28% ), V ic e n te  López 
(28%), Gral. Sarm iento (26%), Mo
reno  (25%) y B eraza tegu i (25%). 
Por el contrario , los partidos que 
m enor significación concedieron a 
d ic h a  f in a lid a d  fu e ro n  Q u ilm es 
(9%), Tigre (10%) y Tres de Febrero 
(12%).

Si com param os la situación  de 
ios años 1988 y 1992, cabe desta
c a r al m unicip io  de B erazategui, 
c u y o s  g a s to s  en  s a lu d ,  q u e  en  
1988 re p re se n ta ro n  u n  7.9%  del 
gasto  to ta l, a scend ieron  en 1992 
h a s ta  alcanzar el 25%. Tam bién se 
destacan los casos de La M atanza y  
Gral. S an  M artín, que m ejoraron 
en u n  6% los gastos destinados a 
salud.

En este caso no se v islum bran 
diferencias destacables de lo que re
presenta el gasto de salud en rela
ción con los gastos totales entre los 
partidos ubicados en la prim era o en 
la segunda corona del conurbano.

2.7. Gastos en Bienestar Social

La variación que registra esta  fina
lidad alcanza la segunda m agnitud 
en el total, tras  la finalidad Concejo 
D eliberante, con u n  56% p a ra  el 
período 1988-1992  (S bate lla ., p. 
126).

Dicha finalidad es la que se re 
duce proporcionalm ente en m enor 
e sca la  com o co n sec u e n c ia  de la  
crisis de 1989 (21%), aunque no se
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diferencia notoriam ente de o tras fi
nalidades (por ejemplo, HCD lo hizo 
en u n  25% y Salud en un  28%). En 
otros casos, como es el de Infraes
tru c tu ra  Vial, se percibe con clari
dad la caída de los gastos, que dis
m inuyen en el orden del 48% entre 
1988 y 1989.

La tendencia p a ra  el total de los 
partidos es creciente desde 1989, 
au n q u e  en tre  1991 y 1992 existe 
bastan te  sim ilitud en las respecti
vas cifras.

Al desagregar por partidos se ob
serva un  caso claram ente especial: 
Florencio Varela. Si en total los par
tidos redujeron u n  21% su s  recur
sos destinados a B ienestar Social 
en 1989, Florencio Varela los a u 
mentó en un  440%. La am enaza de 
saqueos en el partido que tiene m a
yor cantidad relativa de población 
con necesidades básicas insatisfe
chas, sin duda incidió en este a u 
m ento explosivo de recursos.

Tal como se expresa en el pá rra 
fo an terio r, en  1989 los recu rsos 
d ism in u y e ro n  u n  21%  si se  los 
com para con el gasto realizado en 
1988. Sin embargo, existe u n a  im 
po rtan te  diferencia, en este  caso, 
en tre lo sucedido en los partidos de 
la p rim era  y la se g u n d a  co rona . 
M ien tras los p rim eros red u je ro n  
este gasto en u n  24.6%, los ubica
dos en la segunda corona aum en
taron  su s  gastos en B ienestar So
cial un  22.7%. Sin embargo, si se 
deja de lado a  Florencio Varela, los 
partidos de la segunda corona no 
aum entaron , sino que tam bién re
du jeron  s u s  g as to s  d es tin a d o s  a

esta  finalidad, aunque en u n  grado 
in fe rio r en  co m p arac ió n  con  los 
partidos de la prim era corona (sólo 
se redujo u n  6.5%).

El s e g u n d o  c a s o  a  d e s ta c a r  
cuando se analiza es ta  finalidad es 
el de Quilmes, partido que redujo 
su s  gastos en B ienestar Social un 
20% en 1989, si bien desde enton
ces aum entó  sin  p a u sa  los recu r
sos destinados a  esta  partida, ele
vándola en 1992 un  219% respecto 
de lo gastado en 1988. D urante ese 
año el gasto represen taba sólo un
1.2%, m ientras que en 1992 llegó a  
un  2.7%. De cualquier m anera, la 
significación que tiene es ta  finali
dad en Q uilm es es red u c id a , ya 
que el promedio del conurbano al
canza el 6.7% (véase Cuadro 4).

O tros m unicipios que m erecen 
atención son Gral. San Martín y Ti
gre, partidos que reducen  fuerte
mente sus gastos destinados a  Bie
nesta r Social en 1989 (en relación 
con el año anterior llegan a  sólo un 
poco más de la mitad de los gastos). 
En los años siguientes van aum en
tando levemente sus gastos, pero sin 
llegar a  igualar los recursos destina
dos en el año inicial.

En Gral. San M artín, de repre
sen ta r u n  9.1% de los gastos to ta
les, llegó en 1992 a un  6%. Tigre, 
por su  parte, tam bién reduce la Im
portancia  de este rubro, que des
ciende de 3.1% a  1.5%, respectiva
m e n te . De c u a lq u ie r  m a n e ra , 
corresponde recordar que el m uni
cipio de Tigre a u m e n ta  a b ru p ta 
m en te  s u s  gasto s en sa lu d  en  el 
período analizado, y que am bas fi-
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nalldades se encuentran  bajo la ór
b ita  de u n a  m ism a secretaría.

U na variab le  que en este  caso 
adquiere relevancia com parativa es 
la de la ubicación de los partidos. 
Tam bién con respecto a  es ta  finali
dad podría pensarse  que los parti
dos m ás pobres asignan mayor im 
portancia relativa ai gasto en Bie
n e s ta r  Social que la  que podrían  
otorgarle los partidos con reduc i
dos niveles de NBI. Sin embargo, si 
se observa el Cuadro 4 esta  afirm a
ción debe se r rebatida. Los p a rti
dos de la p rim era corona asignan  
u n  8.3% de su s  gastos a  B ienestar 
Social, m ien tras que en los p a rti
dos de la  s e g u n d a  c o ro n a  e s to s  
gasto s sólo rep re sen ta n  u n  5.2% 
del to ta l. L legada e s ta  in s tan c ia , 
cab ría  p reg u n ta r si es lógico que 
S an  Isidro asigne  el 12% de su s  
gastos a  B ienestar Social, con sólo 
u n  9.8% de su  población con n b i , 
m ien tras que Tigre, con el 25.9%  
de n b i . le otorga el 1.5%, o Merlo 
qu e , con  la  m ism a  c a n tid a d  de 
población  con NBI. le a s ig n a  el 4 
por ciento.

En térm inos absolutos, en 1992 
los partidos que gastan  mayor c an 
tidad de recursos en B ienestar So
cial son Morón ($10.000.000), San 
Isidro ($9.000.000) y  Avellaneda y 
Lanús ($7.200.000).7 En el otro ex
tremo, Tigre ($730.000) y Berazate
gui ($870.000) otorgan a  esta  fina
lidad un  1% cada uno del total del 
conurbano.

7 No tenemos los datos de La Matanza.

3. Algunas propuestas generales

De acuerdo  con lo expresado ini
cialm ente, tan to  los partidos con 
alto nivel de NBI como los de bajos 
niveles reciben sim ilar cantidad de 
ingresos por h ab itan te  provenien
tes del mecanismo de la copartici
pación. Esto acerca la distancia en
tre partidos pobres y ricos (que si 
sólo contaran con recursos propios 
se ría  abism al), si b ien  a  n u es tro  
entender es claram ente insuficien
te. Por lo tanto, este m ecanism o de 
distribución debería ser modificado 
nuevam ente, para  que los partidos 
que sufren mayores niveles de po
breza rec iban  m ayor can tidad  de 
recursos por hab itan te  en com pa
ración con los partidos que tienen 
mejor nivel de vida.

Pero esta  modificación en la dis
tribución de los recursos debe ser 
acom pañada por u n a  transform a
ción del modelo de gestión predo
m inante en los partidos del conur
bano. A unque no h a  sido u n a  te
m ática  abordada en  este  trabajo, 
se puede inferir que recibir m ás re
cursos no implica necesariam ente 
u n a  mejoría de la calidad de vida 
de los c iu d a d a n o s , s iem p re  que 
continúe vigente el clientelismo po
lítico y la concepción del cargo pú
blico como especial lugar de a c u 
m ulación de recu rsos  de poder y 
no de respuesta  a  las necesidades 
sociales. Una tran sfo rm ac ió n  de 
este tipo deberá incluir, entre otros 
ítems, la transparencia  en el m ane
jo de los recursos públicos, la de
m ocratización de los procesos de
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decisión, la am pliación del grado 
de eficacia y de eficiencia organiza
cional. y a  nivel puntual la reduc
ción de ios gastos adm inistrativos

(por ejemplo, personal. Concejo De
liberante) en relación con los m on
tos utilizados en beneficio directo 
de la sociedad. ♦
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ANEXO

CUADRO 1. Conurbano b on aeren se . Recursos totales. En $ de 1992

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

Quilmes 64.9 56.1 41.8 32.5 37.6 36.8 50-7 52.8 48.9 41.5 41.8 58.3 74.8
Berazategui 24.9 22.7 13.9 19.9 19.7 19.3 23 24 18.4 13.4 21.3 33.5 30.5
La Matanza 93.1 75.6 53.5 58.8 77.1 77.2 89.8 83.2 71.7 52.1 69 94.8 124.1
Alte. Brown 19.7 17.1 13.2 15,4 21 17.8 20 22 16.5 13.8 20.2 27.9 36.9
Avellaneda 62.4 44 36.9 46.8 48 46.5 49 50 49 39.2 58 61.3 80.8
E.Echeverría 24.6 26.9 21.6 26.2 21.3 20.3 28.8 23.2 18.2 14.8 21.3 24.3 30.7
G.San Martín 62.5 53.9 43.7 43.1 32.7 35.3 53.3 46.1 52.1 39.4 41.6 58.4 67
G. Sarmiento 42.5 47 39.7 41.4 43.6 34.5 47.9 47.3 40.5 33.3 44.3 56.9 78.3
L. de Zamora 65.8 53.9 36.6 41.5 56.8 47.3 62.2 63.2 52.7 43 47.2 54.8 66.1
Lanús 63.3 47.8 34.8 40.5 53.5 48.7 55.5 55.3 47.9 39.5 53.2 59 72.3
Merlo 31.5 26.1 21.9 21.9 18.2 17.8 19.3 22.8 24 26.6 25.6 28.9 34.4
Moreno 23.8 26.6 17.2 21.3 20.5 17.7 24.7 26 31.6 16.2 24.3 30.2 38.1
Morón 81 68.9 59.9 50.2 53.3 53.4 68.9 74.9 54.2 46.5 56.2 85.7 99.8
San Femando 19.1 15 12.2 14.2 18.7 15.6 18 20 15.6 12 16.6 23.8 28
San Isidro 62.8 55.4 35.2 39.2 54.1 47.1 70 82.3 39.2 41.7 51.9 60.8 76.1
Tigre 26.8 24.8 21.4 22.2 20.3 17.8 22.9 23.5 22 18.5 22.3 28 40.7
Tres de Febrero 48.1 37 29.2 30.6 29.1 29.9 37.2 39.1 30.6 22.7 33.4 40.9 53.4
V. Lópe2 55.3 42.7 35.2 36.2 43.9 40.6 43.9 43.9 37.7 31.3 37.5 44 68,9
F. Varela 16.9 14.5 13.6 19.8 14.5 14 18.3 16.9 23.1 16.3 21 28.6 335

Puente: elaboración nuestra a partir de Sbatella (1993) y del Informe de la Subsecretaría de Asuntos Municipales. Provincia de Buenos Aires.
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CUADRO 2. Conurbano b on aeren se.ín gresos to ta le s  
en  relación  con  la población
Año base: 1992. En $ de 1992

Partidos Población 
Indec 1991

Ingresos tota
les/%  Poblac.

Ingresos por 
tasas/%  Poblac. NBI

Almirante Brown 450.698 81.8 35.3 (43.1 %) 20.7
Avellaneda 344.991 234.4 120.5 (51.4%) 13.3B
Berazategui 244.929 124.7 65.2 (52.2 %) 21.7
E. Echeverría 275.793 111.3 31.9(28.6% ) 26.4A
F. Varela 254.997 131.3 45.0 (34.2 %) 32 A
Gral San Martín 406.809 164.7 88.9 (53.9 %) 14.9B
Gral. Sarmiento 652.969 120 53.9 (44.9 %) 26.3A
La Matanza 1.121.298 110 51.6(46.9%) 21.4
Lanús 468.561 154.3 88.8 (57.5 %) 14.2B
Lomas de Zamora 574.330 115.1 19.8
Merlo 390.858 88.2 33.4 (37.8 %) 25.9A
Moreno 287.715 133.5 58.2 (43.5 %) 28.5A
Morón 643.553 155.2 87.2 (56.1 %) 12. B
Quilmes 511.234 146.4 71.9 (49.1 %) 21.2
San Femando 144.763 193.4 98.2 (50.7 %) 22.3
San Isidro 299.023 254.7 163.4 (64.1 %) 9.8B
Tigre 257.922 157.9 92.4 (58.5 %) 25.9A
Tres de Febrero 349.376 152.9 92.1 (60.2%) 10.3B
Vicente López 289.505 238.1 6 .IB
Promedio 142.6 70.9 19.6

(*) 1.a diferencia en tre  los recursos propios y los que provienen de o tras jurisdicciones 
está  dada por los Ingresos de Capital.
Fuente: elaboración nues tra  a  partir de INDEC (1991); CEPA (1994) y Sbatella (1993).
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CUADRO 3 . Conurbano bonaerense. R ecursos propios
Año base: 1992. En $ de 1992

PARTIDOS Otras Jurisd. 
% ingresos tot.

CoparUcip.
% ingresos tot.

Recursos propios 
% ingresos tot.

Almirante Brown 40 38 59.8
Avellaneda 28 16 63.4
Berazategui 31 26 61.8
E. Echeverría 56 37 42.5
Florencio Varela 55 27 45.8
Gral. San Martin 31 25 67.8
Gral. Sarmiento 48 39 51
La Matanza 39 35 60
Lanús 30 9 68
Lomas de Zamora 32
Merlo 46 39 53
Moreno 43 36 51.9
Morón 32 21 67.4
Quilmes 34 25 63.7
San Fernando 36 25 61.4
San Isidro 27 17 72.5
Tigre 27 20 70.5
Tres de Febrero 31 22 67.5
Vicente López 32 26 67
Promedio 37 29 60.8

Fuente: elaboración nuestra a partir de INDEC (1991): CEPA (1994) y Sbatella (1993).
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CUADRO 4 . Conurbano b on aeren se. G astos
Año base: 1992. En $1992

PARTIDOS Grado de 
Flexibi- 
lidad(*)

HCD 
% gasto 

total

Salud 
% gasto 

total

Bienestar 
Social 

% G. total

Senecios 
E. Urb. 

% G. total

AJte. Brown 49% 9.4 % 11 % 54.6 %
Avellaneda 55% 6.9 % 15% 9 % 42.5 %
Berazategui 47% 5.1 % 25% 3% 51 %
E. Echeverría 37% 2.7 % 21 % 7% 44.7 %
F. Varela 42% 2.3 % 19% 7% 24.2 %
G. San Martin 55% 2.6 % 21 % 6% 34.5 %
G. Sarmiento 47% 4.4 % 26% 6% 32.4 %
La Matanza 60% 3.5% 28%
Lanús 60% 4.9 % 13% 11 % 46 o/0
L. de Zamora(**) 50% 5.6 % 19 % 5% 40.7 %
Merío 48% 4.5 % 21 % 4 % 35.8 %
Moreno 63 % 3.7 % 25% 5% 24.6 %
Morón 59% 4.9 % 16% 9% 38.9 %
Quilmes 52 % 4.4 % 9% 3 % 43.2 %
San Femando 47% 5.2 % 19% 10% 40.2 %
San Isidro 46 % 3.2 % 14% 12% 43.2 %
Tigre 36% 4.8 % 10% 1.5% 28 %
Tres de Febrero 60% 8.8 % 12% 5% 33.2 %
Vte. López 51 % 4.1 o/o 28% 5% 35.6%

Promedio 50% 4.7 % 19% 6.7 o/o 36.7 %
lera, corona: 53% 4.9 % 18.4% 8.3 o/o
2da. corona: 44% 4.5 % 19.0% 5.2 o/o

(♦) Gastos dcr personal con relación con los gastos totales
(**) Valores correspondientes a  1991
Fuente: elaboración nuestra  a partir de Sbatella (1993).
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CUADRO 5. R ecursos de lo s  m unicip ios de F. Varela, Berazategui y  Quilines
Año base: 1992. En $ de 1992.

F. Varela Berazategui Quilmes

INGRESOS TOTALES 33.500.742 30.549.199 74.848.881
1988 - 1992 100 - 145 100- 166 100 - 153
RECURSOS PROPIOS 14.077.957 18.892.441 47.683.130
1988 - 1992 100 - 146 100-210 100 - 140
OTRAS JURISDICC. 18.667.238 9.679.990 25.749.514
1988 - 1992 100 - 204 100- 143 100- 192
TASA A.B.L. 5.553.942 5.848.968 12.550.562
1988 - 1992 100 - 159 100-253 100 - 136
TASA I.S.H. 4.034.035 3.987.500 6.804.164
1988 - 1992 100 - 125 100- 167 100- 97
COPAKTICIPAC. 9.253.033 8.047.244 19.196.635
1988- 1992 100 - 169 100- 145 100 - 180
INGRESOS DE CAPITAL 775.547 1.976.768 1.416.237
1988 - 1992 100- 17 100- 74 100- 102

Fuente: elaboración nuestra  a  partir de Sbatella (lí)93).
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GRAFICO 1. Recursos de lo s  M unicipios de la  Pcia. de Buenos Aires
(promedio 1976-1986)

O tras ju r . (37%)

propios (63%)

Fuente: elaboración nuestra  a  partir de Cormick. pp. 111 y 145.
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GRAFICO 2. R ecursos de otras jurisd icciones  
en relación con  lo s  recursos tota les de los M unicipios

Fuente: Elaboración nuestra a partir de Cormick (cuadro V. 3) y Sbatella 
(pp. 36 y 72).
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GRAFICO 3. Ingresos to ta les de los partidos del conurbano 
de alto n ivel de recursos
En millones de $ de 1992

■ La Matanza 
▲ Morón 
▼ Lomas de Zamora

★ Avellaneda 
+ San Isidro
•  Gral. Sarmiento

Fuente: Elaboración nuestra  a  partir de Sbatella (p.36) e Informe de la 
Subsecretaría de Asuntos Municipales. Prov. de Buenos Aires.
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GRAFICO 4. Ingresos tota les de lo s  partidos de 
Quilm es, Florencio Varela y  Berazategui

En millones de $ de 1992

Fuente: Elaboración nuestra  a partir de Sbatella (p. 36) e Informe de la 
Subsecretaría de Asuntos Municipales. Prov. de Buenos Aires.


